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EL ECO DEL ISUELA LO ESCRIBIMOS 

TODOS 

Recuerda, si quieres participar en su 

publicación puedes mandarnos fotos, 

artículos, historias, cuentos, actualidad, etc. 

 

 

9[ 9/h 59[ L{¦9[! Ŝǎ ǳƴŀ ǇǳōƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 
!ǎƻŎƛŀŎƛƽƴ /ǳƭǘǳǊŀƭ ά!ƳƛƎƻǎ ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŀ ŘŜ 
/ŀƭŎŜƴŀέΦ 9ŘƛŎƛƽƴ ƴȏснΦ 

wŜŘŀŎŎƛƽƴΥ CŜǊƴŀƴŘƻ wǳƛȊ ¢ƻǊǊǳōƛŀ 

{ƛ ǉǳƛŜǊŜǎ ŎƻƭŀōƻǊŀǊ ŜŎƻƴƽƳƛŎŀƳŜƴǘŜΥ  
нлур лмот фплм ллуф тмрф 
 
tŀǊŀ ŜƴǾƛŀǊƴƻǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ȅ ŦƻǘƻƎǊŀŦƝŀǎΥ 
ŜƭŜŎƻŘŜƭƛǎǳŜƭŀϪƎƳŀƛƭΦŎƻƳ 
 

Θ/ƻƴǘŀƳƻǎ Ŏƻƴ ǾǳŜǎǘǊŀ ŀȅǳŘŀΗ 

 

NOTICIAS 2023  

VASCOS EN CALCENA 

REDESCUBRIENDO CAMINOS  

EL QUEBRANTAHUESOS EN EL MONCAYO 

AGUA QUE NO LLEGA 

LA HISTORIA DE CALCENA A TRAVÉS DE LOS MAPAS 
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[ƻ ǉǳŜ ƭƭŜǾŀƳƻǎ ŘŜ нлно 

 

9ƭ 9Ŏƻ ŘŜƭ LǎǳŜƭŀ ŎŀƳōƛŀ ŘŜ ǊŜŘŀŎǘƻǊ 

9ƭ ŀƴǘŜǊƛƻǊ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜƭ 9Ŏƻ ŘŜƭ LǎǳŜƭŀ ŦǳŜ Ŝƭ ǵƭǝƳƻ 

ŘŜ {ŜǊƎƛƻ bŜƛƭŀ ŎƻƳƻ ǊŜŘŀŎǘƻǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΣ ŘŜǎǇǳŞǎ 

ŘŜ ǾŀǊƛƻǎ ŀƷƻǎ ǘǊŀōŀƧŀƴŘƻ ǇƻǊ ƭƭŜǾŀǊ ƭŀǎ ƴƻǝŎƛŀǎ ŘŜ 

ƭŀ ŀǎƻŎƛŀŎƛƽƴ ȅ ŘŜ /ŀƭŎŜƴŀ ŀ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ǾŜŎƛƴƻǎΦ Θ¢Ŝ 

ŘŀƳƻǎ ǘƻŘƻǎ ƭŀǎ ƎǊŀŎƛŀǎ ǇƻǊ ŜǎŜ ǘǊŀōŀƧƻ 

ŘŜǎƛƴǘŜǊŜǎŀŘƻ ȅ ǇƻǊ ǘƻŘƻ Ŝƭ ǝŜƳǇƻ ȅ ƭŀǎ Ǝŀƴŀǎ 

ƛƴǾŜǊǝŘŀǎΗ 

 

 

bǳŜǾƻ ƳŀǇŀ ŎƻƴŎŜǎƛƻƴŀƭ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǎ Ŝƴ 

!ǊŀƎƽƴ 

! ƭƻ ƭŀǊƎƻ ŘŜ ŜǎǘŜ ŀƷƻ ŘŜōŜǊƝŀ ƛƳǇƭŀƴǘŀǊǎŜ Ŝƴ 

!ǊŀƎƽƴ Ŝƭ ƴǳŜǾƻ ƳŀǇŀ ŎƻƴŎŜǎƛƻƴŀƭ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǎΣ 

ǉǳŜ ǊŜǇƭŀƴǘŜŀ Ŝƭ ǎŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ ŀǳǘƻōǵǎ ǇŀǊŀ ŘŀǊ 

ŎƻōŜǊǘǳǊŀ ŀ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ƴǵŎƭŜƻǎ ŘŜ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ŘŜ Ƴłǎ 

ŘŜ мл ƘŀōƛǘŀƴǘŜǎΦ 9ƴ /ŀƭŎŜƴŀ Ŝƭ ƴǳŜǾƻ Ǉƭŀƴ ŘŜōŜǊƝŀ 

ŀǳƳŜƴǘŀǊ ƭŀ ŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ƭƝƴŜŀ ŀ ½ŀǊŀƎƻȊŀΣ 

ǇŀǎŀƴŘƻ ŘŜ Řƻǎ ǾƛŀƧŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎŜƳŀƴŀ ŀ ǎŜƛǎΣ ȅ Ŏƻƴ 

ǳƴ ǾƛŀƧŜ ŘŜ /ŀƭŎŜƴŀ ŀ LƭƭǳŜŎŀ ǳƴ ŘƝŀ ŀ ƭŀ ǎŜƳŀƴŀΦ 

[ŀ ǊŜǎƻƭǳŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƴǳŜǾŀ ŎƻƴŎŜǎƛƽƴ ŎŀƳōƛŀǊƝŀ ƭŀ 

ŜƳǇǊŜǎŀ ǉǳŜ Řŀ Ŝƭ ǎŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ ƭŀ ƭƝƴŜŀΣ ŘŜƧŀǊƝŀ ŘŜ 

ǎŜǊ !ǳǘƻŎŀǊŜǎ tŜŘǊƻ ±ŜǊŀ ȅ ǇŀǎŀǊƝŀ ŀ ŜƴŎŀǊƎŀǊǎŜ 

aƻƴōǳǎΦ 9ǎǘŀ ŜƳǇǊŜǎŀ Ŝǎ ǳƴ ŎƻƴǎƻǊŎƛƻ ŘŜ 

ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŜƳǇǊŜǎŀǎ ŜǎǘŀǘŀƭŜǎΣ ȅ ŀŘŜƳłǎ ŘŜ ƭŀǎ 

ƭƝƴŜŀǎ ǉǳŜ Ǉŀǎŀƴ ǇƻǊ /ŀƭŎŜƴŀ ŎǳōǊƛǊƝŀ ǘƻŘŀǎ ƭŀǎ ŘŜ 

ƭŀ ŎƻƳŀǊŎŀ ŘŜƭ !ǊŀƴŘŀ ȅ ŘŜ /ŀƭŀǘŀȅǳŘΦ {ƛƴ ŜƳōŀǊƎƻ 

ǎŜ Ƙŀ ƛƳǇǳŜǎǘƻ ǳƴ ǊŜŎǳǊǎƻ ŀ ƭŀ ŀŘƧǳŘƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ 

ŜǎǘŜ ŎƻƴǘǊŀǘƻ ȅ ŘŜǎŘŜ aƻƴōǳǎΣ ŀƭ ǇǊŜƎǳƴǘŀǊ ǎƻōǊŜ 

ƭŀ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ƴǳŜǾƻǎ ƘƻǊŀǊƛƻǎΣ Ƙŀƴ 

ǊŜǎǇƻƴŘƛŘƻ ǉǳŜ ŀǵƴ ƴƻ ŘƛǎǇƻƴŜƴ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

Ŝƴ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ŀ Ŝǎŀǎ ƭƝƴŜŀǎΦ 

 

{ŀƴǘŀ #ƎǳŜŘŀ 

¦ƴ ŀƷƻ Ƴłǎ ƴƻǎ ƧǳƴǘŀƳƻǎ ǇŀǊŀ ŎŜƭŜōǊŀǊ ǎŀƴǘŀ 

#ƎǳŜŘŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎƻƳƛŘŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘŀ ǇƻǊ ƭŀ 

ŀǎƻŎƛŀŎƛƽƴ ŘŜ ƳǳƧŜǊŜǎΦ 

 

 

Comida de Santa Águeda 
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wŜŦƻǊƳŀǎ Ŝƴ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘŜŎŀ 

{ƛƎǳƛŜƴŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǊŜŦƻǊƳŀ ŘŜ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘŜŎŀ ǎŜ Ƙŀƴ 

ƛƴǎǘŀƭŀŘƻ ǇŜǊǎƛŀƴŀǎ Ŝƴ ƭŀǎ ǾŜƴǘŀƴŀǎ ǇŀǊŀ ŜǾƛǘŀǊ ǉǳŜ 

Ŝƭ ǎƻƭ ŘŀƷŜ ƭƻǎ ƭƛōǊƻǎΦ !ŘŜƳłǎ Ƙŀƴ ǊŜǎǘŀǳǊŀŘƻ ƭƻǎ 

ǇǳǇƛǘǊŜǎ ȅ ƭƻǎ ŀǊƳŀǊƛƻǎ ǾƛŜƧƻǎ ǇŀǊŀ ǇǊƻǘŜƎŜǊƭƻǎΦ 

¢ƻŘƻ Ŝǎǘƻ ŦƻǊƳŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ǉǳŜ ǎŜ ŜȄǇƭƛŎƽ 

ƘŀŎŜ ǳƴŀǎ ŜŘƛŎƛƻƴŜǎ ŘŜƭ ōƻƭŜǟƴ ŘŜ ǊŜƴƻǾŀǊ ƭŀ 

ōƛōƭƛƻǘŜŎŀ ȅ ŀŘŀǇǘŀǊƭŀ ǇŀǊŀ ŎƻƴǾŜǊǝǊƭƻ Ŝƴ ǳƴ 

ŜǎǇŀŎƛƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻΣ ŜǎǇŜŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ŘŜ ǘŜƭŜǘǊŀōŀƧƻΦ 

9ƭ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ Ǉŀǎƻ Ŝǎ ǘǊŀōŀƧŀǊ ǇŀǊŀ ƛƴǎǘŀƭŀǊ 

ƻǊŘŜƴŀŘƻǊŜǎ Ŏƻƴ ŀŎŎŜǎƻ ŀ ƛƴǘŜǊƴŜǘΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wŜŦƻǊƳŀǎ Ŝƴ Ŝƭ [ŀǾŀŘŜǊƻ 

{Ŝ Ƙŀ ƘŜŎƘƻ ǳƴ ƭŀǾŀŘƻ ŘŜ ŎŀǊŀ ŀƭ ƭŀǾŀŘŜǊƻΣ ƴǳƴŎŀ 

ƳŜƧƻǊ ŘƛŎƘƻΦ [ŀǎ ǾƛƎŀǎ ŘŜ ƳŀŘŜǊŀ ŘŜƭ ǘŜŎƘƻ ȅ ƭŀǎ 

ǇŀǊŜŘŜǎ ǎŜ Ƙŀƴ ǇƛƴǘŀŘƻ ȅ ǎŜ Ƙŀ ŀǊǊŜƎƭŀŘƻ ƭŀ Ǉƛƭŀ ŘŜ 

ƭŀǾŀǊΦ 

 

wŜǳƴƛƽƴ ŘŜ ƭŀ !ǎƻŎƛŀŎƛƽƴ ŎǳƭǘǳǊŀƭ 

9ƭ ǎłōŀŘƻ у ŘŜ ŀōǊƛƭ ǎŜ ŎŜƭŜōǊƽ ƭŀ ŀǎŀƳōƭŜŀ ŀƴǳŀƭ 

ŘŜ ƭŀ ŀǎƻŎƛŀŎƛƽƴ ŎǳƭǘǳǊŀƭΣ Ŏƻƴ Ŝƭ ƻōƧŜǝǾƻ ŘŜ 

ǊŜǎǳƳƛǊ ƭŀǎ ŎǳŜƴǘŀǎ ŘŜƭ ŀƷƻ ȅ ŘŜ ǊŜƴƻǾŀǊ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ 

ŎŀǊƎƻǎΦ !ƭ ƴƻ ǎŀƭƛǊ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛƻǎ ǇŀǊŀ ǇƻŘŜǊ ŎǳōǊƛǊ ƭƻǎ 

ǇǳŜǎǘƻǎ ǎŜ ŘŜŎƛŘƛƽ ŀǇƭŀȊŀǊ ƭŀ ǊŜƴƻǾŀŎƛƽƴ ȅ 

ŎƻƴǾƻŎŀǊ ƻǘǊŀ ǊŜǳƴƛƽƴ Ŝƴ ǾŜǊŀƴƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ƳƛǎƳƻ 

ƻōƧŜǝǾƻΦ Θhǎ ŀƴƛƳŀƳƻǎ ŀ ǇŀǊǝŎƛǇŀǊΣ ƭŀ 

ŎƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘƻŘƻǎ Ŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΗ 

 

!ŎŎŜǎƻ ŀ ƭŀ /ǳŜǾŀ IƻƴŘŀ 

9ǎǘŜ ǇŀǎŀŘƻ ƳŜǎ ŘŜ ƳŀǊȊƻ ǾƻƭǾƛŜƴŘƻ ŘŜ ǳƴŀ 

ŜȄŎǳǊǎƛƽƴ ƳŜ ŀŎŜǊǉǳŞ ŀ ƭŀ ŎǳŜǾŀ IƻƴŘŀ ǇŀǊŀ 

ƛƴǘŜƴǘŀǊ ŜƴǘǊŀǊΣ ǇŜǊƻ ƳŜ ŜƴŎƻƴǘǊŞ Ŏƻƴ ƭŀ ǎƻǊǇǊŜǎŀ 

ŘŜ ǉǳŜ ƭŀ ǊŜƧŀ ŘŜ ƳŜǘŀƭ ǉǳŜ Ƙŀȅ Ŝƴ Ŝƭ ƛƴǘŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭŀ 

ŎǳŜǾŀ Ŝǎǘŀōŀ ŎŜǊǊŀŘŀ Ŏƻƴ ƭƭŀǾŜ ŀ ǇŜǎŀǊ ŘŜ ŜǎǘŀǊ Ŝƴ 

Ŝƭ ǇŜǊƛƻŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ ƭŀǎ Ǿƛǎƛǘŀǎ ŀ ƭŀ ŎǳŜǾŀ Ŝǎǘłƴ 

ŀǳǘƻǊƛȊŀŘŀǎΦ 

9ƴ Ŝƭ ŀƷƻ нлнл ǎŜ ǇǳōƭƛŎƽ Ŝƴ Ŝƭ .h! Ŝƭ ŘŜŎǊŜǘƻ ǇƻǊ 

Ŝƭ Ŏǳŀƭ ǎŜ ŘŜŎƭŀǊŀōŀ ƭŀ /ǳŜǾŀ IƻƴŘŀ Ȋƻƴŀ ŘŜ 

ŜǎǇŜŎƛŀƭ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ȅ ǎŜ ŀǇǊƻōŀōŀ ǎǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 

ƎŜǎǝƽƴ ȅ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴΦ 9ƴ ŜǎǘŜ Ǉƭŀƴ ǎŜ ǊŜŎƻƎŜ ǉǳŜ 

άƭŀ ŜǎǇŜŎƛŀƭ ǊŜƭŜǾŀƴŎƛŀ ŘŜƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ǊŀŘƛŎŀ Ŝƴ ƭŀ 

Ŧŀǳƴŀ ŘŜ ǉǳƛǊƽǇǘŜǊƻǎ όaƛƴƛƻǇǘŜǊǳǎ ǎŎƘǊŜƛōŜǊǎƛƛΣ 

wƘƛƴƻƭƻǇƘǳǎ ƘƛǇǇƻǎƛŘŜǊƻǎΣ wƘƛƴƻƭƻǇƘǳǎ ŜǳǊȅŀƭŜΣ 

wƘƛƴƻƭƻǇƘǳǎ ŦŜǊǊǳƳŜǉǳƛƴǳƳ ȅ aȅƻǝǎ ƳȅƻǝǎύέΦ 

vǳƛǘƽǇǘŜǊƻǎ Ŝǎ ƭŀ ŦƻǊƳŀ ŎƛŜƴǟŬŎŀ ŘŜ ƭƭŀƳŀǊ ŀ ƭƻǎ 

ƳǳǊŎƛŞƭŀƎƻǎΣ ȅ ŘŜ Ŝǎǘŀǎ р ŜǎǇŜŎƛŜǎ о Ŝǎǘłƴ Ŝƴ ǳƴ 

ŜǎǘŀŘƻ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ǾǳƭƴŜǊŀōƭŜ ȅ н Ŏŀǎƛ 

ŀƳŜƴŀȊŀŘŀǎΦ [ŀ ŎǳŜǾŀ ǎŜ ŎƭŀǎƛŬŎŀ ŎƻƳƻ ƴƻ 

ŜȄǇƭƻǘŀŘŀ ǇƻǊ Ŝƭ ǘǳǊƛǎƳƻΣ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ ƛŘŜƴǝŬŎŀ Ŝƭ 

Nuevo aspecto de la biblioteca 

Reformas en el lavadero 
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ǳǎƻ ǘǳǊƝǎǝŎƻ ȅ ƭŀ Ŧŀƭǘŀ ŘŜ ŎƻƴŎƛŜƴŎƛŀŎƛƽƴΣ 

ƛƴǾŜǎǝƎŀŎƛƽƴ ȅ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƻƳƻ ƭƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ 

ŦŀŎǘƻǊŜǎ ǉǳŜ ǇǳŜŘŜƴ ǘŜƴŜǊ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘƻ ƴŜƎŀǝǾƻ 

ǎƻōǊŜ ǎǳ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴΦ tŀǊŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǊƭŀ ƛƴŘƛŎŀ ǳƴŀ 

ǎŜǊƛŜ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀǎ ǉǳŜ ƛƴŎƭǳȅŜ ƛƴǎǘŀƭŀǊ 

ŎŜǊǊŀƳƛŜƴǘƻǎ ǉǳŜ ƴƻ ŘƛŬŎǳƭǘŜƴ Ŝƭ Ǉŀǎƻ ŘŜ ƭƻǎ 

ƳǳǊŎƛŞƭŀƎƻǎ ǇŜǊƻ ǎƝ Ŝƭ ŘŜ ƭƻǎ ƘǳƳŀƴƻǎ ȅ ǊŜǎǘǊƛƴƎƛǊ 

Ŝƭ ŀŎŎŜǎƻ ŀƭ ƛƴǘŜǊƛƻǊ ŜƴǘǊŜ Ŝƭ м ŘŜ ŀōǊƛƭ ȅ Ŝƭ ом ŘŜ 

ƻŎǘǳōǊŜΣ ƛƴŘƛŎŀƴŘƻ ǉǳŜ Ŝƴ ƭƻǎ ƳŜǎŜǎ ŘŜ ƴƻǾƛŜƳōǊŜ 

ŀ ƳŀǊȊƻ ǇƻŘǊł ǇŜǊƳƛǝǊǎŜ ƭŀ ŜƴǘǊŀŘŀ ŘŜ ǇŜǉǳŜƷƻǎ 

ƎǊǳǇƻǎ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻǎ ŀŎƻƳǇŀƷŀŘƻǎ ǇƻǊ ǳƴ 

ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜΦ 

¢Ǌŀǎ ƭŀ ŀǇǊƻōŀŎƛƽƴ ŘŜƭ Ǉƭŀƴ ǎŜ ƛƴǎǘŀƭƽ ǳƴ ŎŀǊǘŜƭ 

ƛƴŦƻǊƳŀǝǾƻ ƛƴŘƛŎŀƴŘƻ ƭŀǎ ŦŜŎƘŀǎ Ŝƴ ƭŀǎ ǉǳŜ Ŝǎǘŀōŀ 

ǇǊƻƘƛōƛŘƻ Ŝƭ ŀŎŎŜǎƻ ŀ ƭŀ ŎǳŜǾŀ ȅ ǳƴŀ ǇǳŜǊǘŀ 

ƳŜǘłƭƛŎŀ Ŝƴ ƭŀ ǘŀǇƛŀ ŘŜ ŜƴǘǊŀŘŀΣ ǉǳŜ ǇŜǊƳŀƴŜŎƝŀ 

ŎŜǊǊŀŘŀ ŜƴǘǊŜ ŀōǊƛƭ ȅ ƻŎǘǳōǊŜΦ Iŀǎǘŀ Ŝƭ ŀƷƻ нлнн ƴƻ 

ǎŜ ŜȄƛƎƛƽ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴŎƛŀ ŘŜ ǳƴ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ǇŀǊŀ 

ŜƴǘǊŀǊ ŀ ƭŀ ŎǳŜǾŀΣ ǘŀƭ ǾŜȊ ǇƻǊǉǳŜ ƭƻǎ ǉǳŜ ŜƴǘǊŀƳƻǎ 

Ŝƴ ŜǎŜ ǇŜǊƛƻŘƻ ǘŀƳǇƻŎƻ ƭƻ ǎƻƭƛŎƛǘŀƳƻǎΦ 9ƭ ŀƷƻ 

ǇŀǎŀŘƻ ǎŜ ƛƴǎǘŀƭƽ ǳƴŀ ǊŜƧŀ ŀ ƳƻŘƻ ŘŜ ǎŜƎǳƴŘŀ 

ōŀǊǊŜǊŀΣ ǇŜǊƻ Ŝǎǘŀ ǾŜȊ Ŝƴ Ŝƭ ƛƴǘŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭŀ ŎǳŜǾŀΣ Ŝƴ 

ǳƴ ŜǎǘǊŜŎƘŀƳƛŜƴǘƻ ŀƭ ŦƻƴŘƻ ŘŜ ƭŀ ŜƴǘǊŀŘŀ ǉǳŜ Řŀ 

Ǉŀǎƻ ŀƭ ƛƴǘŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭŀ ŎǳŜǾŀΦ 9ǎǘŜ ƴǳŜǾƻ 

ŎŜǊǊŀƳƛŜƴǘƻ ƛƳǇƛŘŜ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ Ŝƭ ŀŎŎŜǎƻ ŀƭ 

ƛƴǘŜǊƛƻǊΣ ǇŜǊƻ ŀ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ǇǳŜǊǘŀ ŜȄǘŜǊƛƻǊ 

ǇŜǊƳŀƴŜŎŜ ŎŜǊǊŀŘŀ ǘƻŘƻ Ŝƭ ŀƷƻΣ ƻ ŀƭ ƳŜƴƻǎ ƭŀǎ 

ƻŎŀǎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ƭŀǎ ǉǳŜ ƭƻ ƘŜƳƻǎ ǇƻŘƛŘƻ ŎƻƳǇǊƻōŀǊΦ  

!ƭ ǇǊŜƎǳƴǘŀǊ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ŀŎŎŜǎƻ ŀ ƭƻǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ 

ƭŀ 5D!Σ ƴƻǎ ŎƻƳǳƴƛŎŀƴ ǉǳŜ ŜŦŜŎǝǾŀƳŜƴǘŜ Ŝǎ 

ǇƻǎƛōƭŜ ǾƛǎƛǘŀǊ ƭŀ ŎǳŜǾŀ Ŝƴ Ŝƭ ǇŜǊƛƻŘƻ ǇŜǊƳƛǝŘƻΣ 

ǇŜǊƻ ǉǳŜ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊƭƻ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜΦ 

tŀǊŀ ǇŜŘƛǊ ƭŀ ŀǳǘƻǊƛȊŀŎƛƽƴ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ŘƛǊƛƎƛǊǎŜ ŀƭ 

{ŜǊǾƛŎƛƻ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭ ŘŜ !ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŀΣ DŀƴŀŘŜǊƝŀ ȅ 

aŜŘƛƻ !ƳōƛŜƴǘŜ ŘŜ ½ŀǊŀƎƻȊŀΣ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ 

ǘŜƳǇƻǊŀŘŀ ŘŜ Ǿƛǎƛǘŀ ŘŜ ƭŀ ŎǳŜǾŀΦ 

 

!ǊǊŜƎƭƻ Ŝƴ Ŝƭ /ƻǊǝƧƻ 

[ŀ ǇǊƛƳŀǾŜǊŀ ǇŀǎŀŘŀ ǎŜ ŘŜǊǊǳƳōƽ ǳƴŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ 

ǇŀǊŜŘ ŘŜƭ /ƻǊǝƧƻ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜ ǳƴ ǘŜƳǇƻǊŀƭ ǉǳŜ ƴƻǎ 

ŘŜƧƽ ǾŀǊƛƻǎ ŘƝŀǎ ŘŜ ƭƭǳǾƛŀΣ ǉǳŜŘŀƴŘƻ ǳƴ ŀƎǳƧŜǊƻ Ŝƴ 

ƭŀ ŎŀƭƭŜ ǉǳŜ ōŀƧŀ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ƛƎƭŜǎƛŀ ǉǳŜ Ŝǎǘŀōŀ 

ŘŜǎŎǳōƛŜǊǘƻ ȅ ōŀǎǘŀƴǘŜ ǇŜƭƛƎǊƻǎƻΦ CƛƴŀƭƳŜƴǘŜΣ ŜǎǘŜ 

ƳŜǎ ŘŜ ŦŜōǊŜǊƻ ǎŜ ŀǊǊŜƎƭƽ Ŝǎǘŀ ŎŀƭƭŜΦ 
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{ŜƳŀƴŀ {ŀƴǘŀ 

 

¦ƴ ŀƷƻ Ƴłǎ ƭŀǎ ŎŀƭƭŜǎ ŘŜƭ ǇǳŜōƭƻ ǎŜ ǾƻƭǾƛŜǊƻƴ ŀ 

ƭƭŜƴŀǊ ŘŜ ŎƻŎƘŜǎ ǇƻǊ {ŜƳŀƴŀ {ŀƴǘŀΦ 9ƴ ƭǳƎŀǊ ŘŜ 

ŜǎǘŀǊ ƳŀǊŎŀŘŀ ǇƻǊ ƭŀ ƭƭǳǾƛŀ ŎƻƳƻ ƻǘǊƻǎ ŀƷƻǎ Ŝǎǘŀ 

{ŜƳŀƴŀ {ŀƴǘŀ Ƙŀ ŜǎǘŀŘƻ ƳŀǊŎŀŘŀ ǇƻǊ ƭŀ ǎŜǉǳƝŀ 

ǉǳŜ ǎǳŦǊƛƳƻǎ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ǾŜǊŀƴƻ ǇŀǎŀŘƻΦ [ŀ Ŧŀƭǘŀ ŘŜ 

ƭƭǳǾƛŀ Ŏŀǎƛ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŘǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ ƛƴǾƛŜǊƴƻ Ƙŀ ƘŜŎƘƻ 

ǉǳŜ ǾŜŀƳƻǎ ŎƻƳƻ ƭŀ hƧƻǎŀ ǎŜ Ƙŀ ǉǳŜŘŀŘƻ 

ǇǊłŎǝŎŀƳŜƴǘŜ ǎŜŎŀ ȅ ŀƭƎǳƴŀǎ Ǉƭŀƴǘŀǎ ƴƻ Ƙŀȅŀƴ 

ŎƻƴǎŜƎǳƛŘƻ ǊŜƳƻƴǘŀǊ Ŝƭ ƛƴǾƛŜǊƴƻΦ IŜƳƻǎ ǇŀǎŀŘƻ 

ǎƛƴ ŘǳŘŀǎ ǳƴŀ ŘŜ ƭŀǎ ǇǊƛƳŀǾŜǊŀǎ ƳŜƴƻǎ ƘǵƳŜŘŀǎ 

ŘŜ ƭƻǎ ǵƭǝƳƻǎ ŀƷƻǎΦ 

¢ǳǾƛƳƻǎ ǳƴ ǇŜǉǳŜƷƻ ǎǳǎǘƻ Ŝƭ ǎłōŀŘƻ ŀƭ ǇǊƻŘǳŎƛǊǎŜ 

ǳƴ ƛƴŎŜƴŘƛƻ Ŝƴ ǳƴ ǎƻƭŀǊ ǎƛǘǳŀŘƻ Ƨǳƴǘƻ ŀ ƭŀ ƛƎƭŜǎƛŀΦ 

tƻǊ ǎǳŜǊǘŜ ƭŀ ŎŀǎǳŀƭƛŘŀŘ ǉǳƛǎƻ ǉǳŜ ǳƴ ōƻƳōŜǊƻ ŘŜ 

ǾŀŎŀŎƛƻƴŜǎ ǇŀǎŀǊŀ ǇƻǊ ŀƭƭƝ ȅ Ŝǎǘƻ ǎǳƳŀŘƻ ŀ ƭŀ 

ǊłǇƛŘŀ ŀŎǘǳŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ǾŜŎƛƴƻǎ ƘƛȊƻ ǉǳŜ 

ǉǳŜŘŀǊŀ Ŝƴ ƴŀŘŀΦ ¢ƻŘƻ ŀǇǳƴǘŀ ŎƻƳƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ 

Ŏŀǳǎŀ ŀ ŀƭƎǳƛŜƴ ǉǳŜ ƴƻ ǊŜȊƽ ƭƻ ǎǳŬŎƛŜƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ Ƴƛǎŀ 

ŘŜ ǾƛŜǊƴŜǎ ǎŀƴǘƻΦ 5Ŝ ǘƻŘŀǎ ŦƻǊƳŀǎ ȅ ŀǳƴǉǳŜ Ŝǎǘŀ 

ǾŜȊ ƴƻ ƭŀƳŜƴǘŀƳƻǎ ƴƛƴƎǵƴ ŘŀƷƻΣ Ŝǎ ŜǾƛŘŜƴǘŜ ƭƻǎ 

ƛƴŎŜƴŘƛƻǎ ǎŜ Ŝǎǘłƴ ŎƻƴǾƛǊǝŜƴŘƻ ǇƻŎƻ ŀ ǇƻŎƻ Ŝƴ 

ŀƭƎƻ ŎƻƳǵƴ Ŝƴ ƴǳŜǎǘǊŀ ȊƻƴŀΣ ŎŀŘŀ ǾŜȊ Ƴłǎ ǎŜŎŀ ȅ 

ǾŀŎƝŀΦ Θbƻ ǇƻŘŜƳƻǎ ŘŜǎǇƛǎǘŀǊƴƻǎΗ 

9ƭ ŘƻƳƛƴƎƻ ŘŜ ǊŜǎǳǊǊŜŎŎƛƽƴ Ǿƛǎƛǘƽ /ŀƭŎŜƴŀ Ǿƛǎƛǘƽ ƭŀ 

ŎƻŦǊŀŘƝŀ [ŀ 5ƻƭƻǊƻǎŀ ŘŜ aŜǎƻƴŜǎΣ ǉǳŜ Ǉŀǎƽ Ŝƴ 

ǇǊƻŎŜǎƛƽƴ ǇƻǊ ƭŀǎ ŎŀƭƭŜǎ ŘŜƭ ǇǳŜōƭƻΦ !ŎŀōŀƳƻǎ 

ŎƻƳƛŜƴŘƻ ǘƻŘƻǎ Ƨǳƴǘƻǎ ƭŀ ȅŀ ƛƴŦŀƭǘŀōƭŜ ǇŀŜƭƭŀ ŘŜƭ 

ŘƻƳƛƴƎƻΦ 
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!ŘŜƳłǎΣ ƴƻǎ ƭƭŜƎŀƴ Ŝǎǘŀǎ Ŧƻǘƻǎ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ŀǎƻŎƛŀŎƛƽƴ 

ŘŜ ƳǳƧŜǊŜǎ ŘŜ ǎǳ ǘŀƭƭŜǊ ŘŜ ƳŀƴǳŀƭƛŘŀŘŜǎΦ 

 

·±L ¢Ǌƛŀƭ ŘŜ /ŀƭŎŜƴŀ 

9ƭ ŘƻƳƛƴƎƻ мс ŘŜ ŀōǊƛƭ ǎŜ ŎŜƭŜōǊƽ ƭŀ ŘŜŎƛƳƻǎŜȄǘŀ 

ŜŘƛŎƛƽƴ όǉǳŜ ǎŜ ŘƛŎŜ ǇǊƻƴǘƻύ ŘŜƭ ǘǊƛŀƭ ŘŜ /ŀƭŎŜƴŀΦ 

ол ǇƛƭƻǘƻǎΣ ŀŬŎƛƻƴŀŘƻǎ ȅ ŎǳǊƛƻǎƻǎ ƭƻŎŀƭŜǎ 

ŀŎǳŘƛŜǊƻƴ ŀƭ wƻƳŜǊŀƭ ǇŀǊŀ ǾŜǊ Ŝǎǘŀ ǇǊǳŜōŀ ǉǳŜ Ŝǎ 

ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ ŎŀƳǇŜƻƴŀǘƻ ŘŜ !ǊŀƎƽƴΦ  

 

wǳǘŀǎ ŘŜ ǇǊƛƳŀǾŜǊŀ ŎƻƳŀǊŎŀ ŘŜƭ !ǊŀƴŘŀ 

9ƭ ǇŀǎŀŘƻ т ŘŜ ƳŀȅƻΣ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ ǎŞǇǝƳŀ ŜŘƛŎƛƽƴ 

ŘŜ ƭŀǎ wǳǘŀǎ ŘŜ ǇǊƛƳŀǾŜǊŀ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳŀǊŎŀΣ ǳƴ ƎǊǳǇƻ 

ŘŜ ол ǇŜǊǎƻƴŀǎ Ǿƛǎƛǘƽ ƭŀǎ ƛƎƭŜǎƛŀǎ ŘŜ /ŀƭŎŜƴŀ ȅ 

tǳǊǳƧƻǎŀΦ 9ǎǘŀ ƛƴƛŎƛŀǝǾŀ ǝŜƴŜ ǇƻǊ ƻōƧŜǝǾƻ ŘŀǊ ŀ 

ŎƻƴƻŎŜǊ Ŝƭ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳŀǊŎŀ ȅ ŀƎƻǘƽ ǘƻŘŀǎ 

ƭŀǎ ǇƭŀȊŀǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ŝǎǘŀ ŜŘƛŎƛƽƴΦ 

 

tǳŜƴǘŜ ǝōŜǘŀƴƻ 

9ǎǘŀ ǇǊƛƳŀǾŜǊŀ ǎŜ Ƙŀ ƛƴǎǘŀƭŀŘƻ ǳƴ ǇǳŜƴǘŜ ǝōŜǘŀƴƻ 

Ŝƴ ƭŀ ǾƝŀ ŦŜǊǊŀǘŀΦ 9ǎǘƻǎ ǇǳŜƴǘŜǎ Ŝǎǘłƴ ƛƴǎǇƛǊŀŘƻǎ Ŝƴ 

ƭƻǎ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎ ŘŜƭ IƛƳŀƭŀȅŀ ȅ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴ ŘŜ Řƻǎ 

ŎŀōƭŜǎ ŀ ƭŀ ŀƭǘǳǊŀ ŘŜƭ ǇŜŎƘƻ ȅ ǳƴƻ ŀ ƭŀ ŀƭǘǳǊŀ ŘŜ ƭƻǎ 

ǇƛŜǎ ǉǳŜ ǉǳŜŘŀƴ ǎǳǎǇŜƴŘƛŘƻǎ ǎƻōǊŜ ǳƴ ōŀǊǊŀƴŎƻΣ 

ŀƴŎƭŀŘƻǎ ŀ ƭŀǎ ǇŀǊŜŘŜǎ ŘŜ ƭƻǎ ƭŀǘŜǊŀƭŜǎΦ 9ƭ ŘŜ 

/ŀƭŎŜƴŀ ǎŜ ǇǳŜŘŜ ǾŜǊ Ŝƴ Ŝƭ ōŀǊǊŀƴŎƻ ǉǳŜ ǎǳōŜ 

ƘŀŎƛŀ ƭŀ tƭŀƴŀΣ ŀ ƭŀ ƛȊǉǳƛŜǊŘŀ ŘŜ ƭŀ ŎǳŜǾŀ 

.ƻƭƛƴŎƘŜǊŀΣ ȅ ŀƷŀŘŜ ǳƴ ǵƭǝƳƻ Ǉŀǎƻ ŘŜ ŘƛŬŎǳƭǘŀŘ ŀ 

ƭŀ ǾƝŀ ŦŜǊǊŀǘŀΦ  

Taller de semana santa de la asociación de mujeres. 

Trial de Calcena 
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[ŀ ǾƝŀ ƭƭŜǾŀōŀ ŎŜǊǊŀŘŀ ŘŜǎŘŜ ǉǳŜ Ŝƴ нлнм ǎŜ ǎǳǇƻ 

ǉǳŜ Ŝǎǘŀōŀ Ŝƴ ǘŜǊǊŜƴƻ ǇŀǊǝŎǳƭŀǊΦ wŜŎƛŜƴǘŜƳŜƴǘŜ 

ǎŜ Ƙŀ ŎŜŘƛŘƻ ŀƭ ŀȅǳƴǘŀƳƛŜƴǘƻ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊŜŘ 

ǎƻōǊŜ ƭŀ ǉǳŜ Ŝǎǘł ǎƛǘǳŀŘŀ ȅ ǎŜ Ƙŀ ǇƻŘƛŘƻ ǾƻƭǾŜǊ ŀ 

ŀōǊƛǊΦ  

 

·LL /ŀƭŎŜƴŀŘŀ ŘŜ ǇǊƛƳŀǾŜǊŀ 

9ƭ нм ŘŜ Ƴŀȅƻ ǎŜ ŎŜƭŜōǊƽ ǳƴŀ ƴǳŜǾŀ /ŀƭŎŜƴŀŘŀ ŘŜ 

tǊƛƳŀǾŜǊŀ ό/ŀƭŎŜƴŀπ¢ǊŀǎƻōŀǊŜǎύΦ ¢ǳǾƻ Řƻǎ 

ǊŜŎƻǊǊƛŘƻǎΦ ¦ƴƻ ƭŀǊƎƻ ŘŜ нмΣо ƪƳΥ  ƛŘŀ ǇƻǊ ƭŀ Ǉƛǎǘŀ 

ǉǳŜ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ {ŀƴǘƻ ƭƭŜƎŀ ŀ ¢ǊŀǎƻōŀǊŜǎ ȅ ǾǳŜƭǘŀ ǇƻǊ 

Ŝƭ Dw флΤ ȅ ƻǘǊƻ ŎƻǊǘƻ ŘŜ ммΣн ƪƳ ǉǳŜ ŀǘŀƧŀōŀ ǇƻǊ 

±ŀƭŘŜǘŜǎƛƴƻǎΣ ǇŀǊŀ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀǊǎŜ ŀƭ Dw флΦ 5ŜǎǘŀŎŀǊ 

ǉǳŜ Ŝƭ ŀǾƛǘǳŀƭƭŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ±ŀƭŘŜǘŜǎƛƴƻǎ ƴƻ ǝŜƴŜ 

ŀŎŎŜǎƻ Ŏƻƴ ǾŜƘƝŎǳƭƻΣ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ ƭƻǎ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛƻǎ 

ǘǳǾƛŜǊƻƴ ǉǳŜ ƭƭŜǾŀǊ Ŝƴ ǎǳ ƳƻŎƘƛƭŀ ƭŀǎ ōƻǘŜƭƭŀǎ ŘŜ 

ŀƎǳŀΦ  

нлл ŦǳŜǊƻƴ ƭƻǎ ǇŀǊǝŎƛǇŀƴǘŜǎΦ 9ǎ ǳƴŀ ōǳŜƴŀ ŎƛŦǊŀ 

ǘŜƴƛŜƴŘƻ Ŝƴ ŎǳŜƴǘŀ ǉǳŜ ŎŀŘŀ Ŭƴ ŘŜ ǎŜƳŀƴŀ Ƙŀȅ 

ƳǳƭǝǘǳŘ ŘŜ ǇǊǳŜōŀǎ ǎŜƴŘŜǊƛǎǘŀǎ ǉǳŜ ŎƻƳǇƛǘŜƴ 

ŜƴǘǊŜ ǎƝΦ 9ƴ ŎƻƴŎǊŜǘƻΣ Ŝƭ нм ŘŜ Ƴŀȅƻ ǎŜ ŎŜƭŜōǊŀǊƻƴ 

ƭŀ ƳŀǊŎƘŀ ŘŜƭ aŀŜǎǘǊŀȊƎƻ ȅ ƭŀ ŘŜ WŀŎŀπtǳŜōƭƻǎ ŘŜ 

ƭŀ {ƻƭŀƴŀΦ  !ŘŜƳłǎΣ ƳǳŎƘƻǎ ŘŜǇƻǊǝǎǘŀǎ ǎŜ 

ǊŜǎŜǊǾŀǊƻƴ ǇŀǊŀ ƭŀ wǳǘŀ ŘŜ ƭƻǎ /ŀǎǝƭƭƻǎΣ ŜƴǘǊŜ 

.ƻƭŜŀ ȅ !ȅŜǊōŜΣ ǉǳŜ ǎŜ ŎŜƭŜōǊƽ ŀƭ Ŭƴ ŘŜ ǎŜƳŀƴŀ 

ǎƛƎǳƛŜƴǘŜΦ  

 

 

IŜŎƘƻ ŎǳǊƛƻǎƻ ŦǳŜ ǉǳŜ ƭƻǎ ŀƴŘŀǊƛƴŜǎ ǎŜ 

ŜƴŎƻƴǘǊŀǊƻƴ Ŝƴ Ŝƭ ŎƻƭƭŀŘƻ wƻȅƻ Ŏƻƴ ƭƻǎ 

άŘǳǊƳƛŜƴǘŜǎέ ƛƴǘŜƎǊŀƴǘŜǎ ŘŜ ǳƴŀ ŬŜǎǘŀ ǉǳŜ ǎŜ 

ƘŀōƝŀ ŎŜƭŜōǊŀŘƻ ƭŀ ƴƻŎƘŜ ŀƴǘŜǊƛƻǊΦ {ǳǎ ŎƻŎƘŜǎ 

ǘŀǇŀǊƻƴ ŀƭƎǳƴŀǎ ǎŜƷŀƭƛȊŀŎƛƻƴŜǎ ȅ ŀƭƎǵƴ ŎŀƳƛƴŀƴǘŜ 

ǎŜ ŘŜǎǇƛǎǘƽΦ 

/ƻƳƻ ǎƛŜƳǇǊŜΣ ƭƻǎ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛƻǎ ŘłƴŘƻƭƻ ǘƻŘƻ ǇƻǊ 

ǎǳ ǇǳŜōƭƻΤ ΘƎǊŀŎƛŀǎΗ 

 

9ƭŜŎŎƛƻƴŜǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭŜǎ нлно 

9ƭ ǇŀǎŀŘƻ ну ŘŜ Ƴŀȅƻ ǎŜ ŎŜƭŜōǊŀǊƻƴ ƭŀǎ ŜƭŜŎŎƛƻƴŜǎ 

ƳǳƴƛŎƛǇŀƭŜǎ ŘŜ /ŀƭŎŜƴŀΦ 9ƭ ǊŜŎǳŜƴǘƻ ŘŜ Ǿƻǘƻǎ Ŝǎ Ŝƭ 

ǎƛƎǳƛŜƴǘŜΥ 

¶ aƛƎǳŜƭ #ƴƎŜƭ aƻƴƎŜ όt{h9ύΥ ор ǾƻǘƻǎΦ 

¶ aŀǊƛŀƴƻ aƛƎǳŜƭ όt{h9ύΥ он ǾƻǘƻǎΦ 

¶ WŜǎǵǎ wƻȅƻ όL¦ύΥ нл ǾƻǘƻǎΦ 

¶ /ŞǎŀǊ /ŜǇŜŘŀ όttύΥ мт ǾƻǘƻǎΦ 

¶ [ƻǳǊŘŜǎ [ŀǇǳŜƴǘŜΥ мт ǾƻǘƻǎΦ 

tƻǊ ƭƻ ǘŀƴǘƻ Ŝƭ ŀȅǳƴǘŀƳƛŜƴǘƻ ǉǳŜŘŀ ŎƻƴŦƻǊƳŀŘƻ 

ǇƻǊ aƛƎǳŜƭ #ƴƎŜƭΣ aŀǊƛŀƴƻ ȅ WŜǎǵǎΦ 

 

 

 

Puente tibetano en la vía ferrata 
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Los voluntarios de la Calcenada de primavera 
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VASCOS EN CALCENA 

No se puede negar la importancia actual de la presencia de los vascos en Calcena, descendientes de los 

numerosos calcenarios que emigraron a Euskadi en los años 60 del siglo pasado, tema al que dediqué mi 

anterior artículo en El Eco. Al final del mismo os comentaba la existencia en nuestro pueblo de algunos 

apellidos con un claro origen euskera. Si queréis conocer más en detalle esta curiosidad os invito a un viaje 

que empezó hace siglos.  

Sabemos de la presencia en el pueblo de algunas familias vascas de origen nobiliario. Unos fueron los 

MARTINEZ DE VILLELA procedentes de la villa de Munguía o Mungia en Bizkaia. En el libro de Nicolás 

{Ŝōŀǎǘƛłƴ ά±ƛƭƭŀ ŘŜ /ŀƭŎŜƴŀΦ !ƴǘƛƎǳƻ {ŜƷƻǊƝƻ ŘŜ ƭŀ aƛǘǊŀ ŘŜ ¢ŀǊŀȊƻƴŀέ ǎŜ ŘŜstaca que hay vestigios de la 

presencia de esta familia en Calcena a finales del siglo XV o principios del XVI. El motivo de la llegada de dos 

hermanos de esta familia a nuestro pueblo fue poner tierra de por medio, pues habían matado a uno en 

Munguía.  

Los Martínez de Villela se pusieron al servicio de varios reyes castellanos para combatir a los moros 

participando, entre otras campañas, en el cerco a Gibraltar y en la toma de Algeciras. Por este motivo los 

monarcas les concedieron los títulos de Hidalgos e Infanzones. Precisamente por defender su condición 

nobiliaria tuvieron un sonado juicio en nuestro pueblo. Los nobles en aquellos años no pagaban impuestos 

(una de las fuentes de la riqueza es pagar menos que la mayoría de los mortales), algo que no estaba 

dispuesto a aceptar la villa de Calcena que los demandó en 1619 ante la Real Cancillería y Justicia de Aragón. 

Los Martínez de Villela, según el tribunal, lograron probar su condición de Infanzones y de esta manera 

siguieron sin contribuir a las arcas del municipio. 

Uno de los integrantes más conocidos de esta familia fue Ignacio Martínez de Villela nacido en Calcena en 

1749. Siendo alcalde de Madrid el primer ministro y favorito de Carlos IV, Manuel Godoy, le nombró 

superintendente de la Policía en 1807, pero no dudó en participar en el embargo y secuestro de los bienes 

de Godoy cuando al poco tiempo cayó en desgracia. En junio de 1808 juró fidelidad al hermano de Napoleón 

José Bonaparte en Bayona. Regresó a Aragón en donde participó en varias campañas contra los insurgentes 

al dominio francés.  

Cuando los franceses, tras la derrota de Bailén huyeron de Madrid, Ignacio cambió de bando y se puso al 

servicio de la Junta de Defensa. El año 1814, con el regreso de Fernando VII fue parte de la represión contra 

los liberales. Instaurado el Trienio Liberal en 1820 fue apartado de los cargos políticos. Derrotados los 

liberales en 1823, fue nombrado gobernador del Consejo de Castilla. Falleció en Aranjuez en 1827. 

Tenéis más información de esta familia en un artículo publicado por Antonio Tormes en El Eco nº 51 

Otros fueron los AVENDAÑO o ABENDAÑO, uno de los principales señores de Bizkaia. Este linaje procedía de 

una aldea alavesa llamada Abendaño, muy próxima a Vitoria- Gasteiz y que en la actualidad forma parte de 

su barrio de San Martín. De su presencia en Calcena tenemos numerosas pruebas. Consta en el Archivo de la 

Real Chancillería de Valladolid testimonio de hidalguía de Juan y Pedro de Avendaño, hermanos, naturales 

del valle de Elorrio (Bizkaia) y residentes en Calcena (Zaragoza), ante el Justicia y el notario público de la 

citada villa en el año 1511.   

Los Avendaño explotaron las minas de Calcena durante cuatro generaciones. Prueba de ello es que un 

Gaudioso Avendaño es citado en al Archivo del Consejo de Aragón, recogiendo su súplica de 1614 sobre una 

reducción en el precio de arriendo de las minas de alcohol (nombre con el que se conocía el sulfuro de plomo) 
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de Calcena, con motivo del daño provocado por la expulsión de los moriscos. El sulfuro de plomo obtenido 

de la galena era usado por los artesanos alfareros del valle del Jalón, labor tradicionalmente realizada por los 

moriscos y que decayó con su expulsión.  

Francisco de Avendaño y Baragüen, nacido en Calcena, fue elegido Diputado en 1673 en representación del 

Brazo de Caballeros e Infanzones, para la Diputación del Reino. Por último, encontramos en Calcena a un 

Gregorio Avendaño Carrillo y Gil, Caballero del hábito de Santiago en 1687, coronel de los Reales Ejércitos. 

No resulta aventurado afirmar que estos Avendaño facilitasen la emigración de familias de mineros vizcaínos 

y guipuzcoanos que se aposentaron en nuestro pueblo en el siglo XVI para trabajar en Valdeplata. Esta 

circunstancia es la que explica que en la actualidad pervivan alguno de sus apellidos. Es posible seguir su 

rastro si consideramos que su denominación puede proceder del nombre de los pueblos donde residían en 

el País Vasco.  

Un ejemplo lo tenemos con MARQUINA procedente de Markina. En el Euskadi existen dos localidades con 

este nombre. Una en el concejo de Zuya en Álava, cerca el monte Gorbea. El otro en Bizkaia denominado 

Markina-Xemein a unos 14 kilómetros de Ondárroa. Según los estudiosos Markina sería un derivado de la voz 

euskera marka, de origen germánico (mark), que vendría a significar marca, frontera, señal en el territorio.  

En castellano conocemos palabras con la misma procedencia: marqués, comarca, demarcar. De los Marquina 

no tenemos pruebas de su presencia en Calcena en aquellos siglos, ya que no son citados en ningún 

documento de esa época.   

No ocurre lo mismo con otros apellidos. AINAGA, sin duda una derivación del término Aguinaga o Aginaga, 

de todos conocidos por la fama de sus angulas. Actualmente es un barrio de Usurbil en Gipuzkoa, localidad 

a la que se unió en 1317, pero en los dos siglos anteriores fue un municipio independiente. Otros sostienen 

que este apellido es originario de Éibar, en cualquier caso, de Gipuzkoa también. Etimológicamente Aguinaga 

se deriva de la palabra (h)agin, el árbol tejo en euskera, con lƻ ǉǳŜ ǾŜƴŘǊƝŀ ŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǊ άŜƭ ƭǳƎŀǊ ŘŜƭ ǘŜƧƻέ ƻ 

άōƻǎǉǳŜ ŘŜ ǘŜƧƻǎέΦ 

En Calcena en torno a 1550 se menciona a un JUAN DE AGUINAGA, vizcaíno (es lo que pone en los 

documentos pese a la información anterior sobre la procedencia del apellido), que trabaja en las minas, como 

padrino de los hijos de un maestro de casas llamado Maese Juan. En 1744 se cita en un expediente de la Real 

Audiencia de Aragón, Partido de Tarazona, a José Aynaga, síndico procurador de la villa de Calcena. Un síndico 

procurador era el encargado de promover los intereses de los pueblos, defender sus derechos y quejarse de 

los agravios que se les hacían. Solía ser un cargo vitalicio. A finales del siglo XIX y principios del XX el apellido 

cambia la y griega por la latina y permanece como Ainaga.  

El otro caso de apellido de origen vasco todavía existente en el pueblo sería UBAU derivado de Ubao, río que 

Ǉŀǎŀ ǇƻǊ hƷŀǘŜ ǳ hƛƴŀǘƛ όDƛǇǳȊƪƻŀύΣ ǘŞǊƳƛƴƻ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜ ǎǳ ƻǊƛƎŜƴ Ŝƴ Ŝƭ ŜǳǎƪŜǊŀ άǳōƛέΣ ǾŀŘƻ ǇŀǊŀ ǇŀǎŀǊ ǳƴ 

riachuelo sin necesidad de barca. Un Pascual Ubau es mencionado en Calcena en 1540 con ocasión del hurto 

del que fueron objeto las ropas de su madre viuda.  

En 1591 se cita a un tal maese Pedro (desconocemos su apellido), otro de los vascos que vino a Calcena a 

trabajar en las minas. El motivo de nombrarlo es que por las noches entra en casa de un carpintero, con su 

consentimiento, para verse con su mujer. El minero también está casado con lo que el escándalo en Calcena 

es notorio.  

Si queréis más detalles de ambas historias podéis consultar el Eco del Isuela nº 48 de junio de 2014. 
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En el cementerio de Calcena, además de los ya mencionados, podemos encontrar otros apellidos con una 

clara raíz vasca como LEJARRAGA, del original en euskera Lexarraga, de procedencia vizcaína. Otro es BAZAN 

de ascendencia navarra, apellido ya documentado en el siglo XII en el valle de Baztán. Por último, en los 

archivos parroquiales de Calcena aparecen otros apellidos seguramente de procedencia vasca pero que ya 

no perduran en el pueblo: Aguirre, Lizondo, Arantegui, Atiaga, Lanzarraiz y Vizcaíno.   

La investigación sobre la razón de ser de estos apellidos vascos en Calcena, salvo los de origen nobiliario, nos 

conducen a una curiosa historia circular. De la misma manera que en el siglo pasado muchos calcenarios 

tuvieron que emigrar a Euskadi para ganarse la vida, hace cientos de años algunos vascos tuvieron que 

trasladarse a nuestro pueblo también para poder subsistir.     
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 Alberto Casañal 

 

REDESCUBRIENDO CAMINOS  

En el anterior número del Eco del Isuela hablamos de dos de los caminos que comunicaban Calcena y su 

entorno, los de Borja y Talamantes. Ahora es el turno a las otras dos vías principales de acceso a Calcena, el 

camino de Trasobares y el de Aranda. Ambos están ahora señalizados como senderos de gran recorrido, por 

lo que son fáciles de seguir y buenas opciones para salir de excursión.  

 

Camino de Trasobares 

Este sendero discurre a lo largo del valle del Isuela por la margen opuesta a la carretera, entre Calcena y 

Trasobares. Antes de que existiera la carretera era el camino natural que comunicaba los dos pueblos y ahora 

es el recorrido actual de la Calcenada de primavera y forma parte del itinerario principal del GR 90.  Además 

de andando es posible recorrerlo en bicicleta, siguiendo una de las rutas que ha preparado el centro BTT Cara 

Oculta y que se puede consultar en su web (centrobttcaraoculta.com) o en el panel informativo colocado en 

el albergue.   

La excursión sale de Calcena desde la fuente. Cruzando el río por el puente, encontramos una bifurcación a 

unos metros con un poste que nos indica el camino a seguir. Tomaremos el camino de la izquierda dejando 

a mano derecha el sendero que sube al santo. Avanzamos pasando huertos y campos de almendros hasta 

doblar el primer recodo del río para llegar a la cruz de Atilano. Sobre la ladera que queda a nuestra derecha 

vemos las peñas del Cambrón y del Martinal y un poco más adelante encontramos unas paredes que son los 

restos de uno de los dos molinos que había en la cruz de Atilano. Además de moler harina en estos molinos 

https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://dbe.rah.es/biografias/16245/ignacio-martinez-de-villela
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se producía electricidad para abastecer al pueblo, e incluso en uno de ellos, el que está más próximo al 

pueblo, se fabricaba papel hasta principios del siglo pasado, que luego se vendía en Borja y Tarazona. 

El valle se estrecha y seguimos adelante. Al llegar al barranco de Vayunquera el camino se separa del río y 

sube entre campos de olivos y almendros hacia Valdetesinos. Vamos cambiando los olivos por carrascas y 

entramos en el barranco, más amplio y con una pendiente mucho más suave que lo que es habitual. Aquí se 

cultivaba gran parte de la uva que se producía en el pueblo, y aún ahora se pueden ver unas pocas parras 

resistiendo. El sendero lo atraviesa para finalmente volver a bajar hacia el río Isuela, ya saliendo del término 

de Calcena, siguiendo en su último tramo por la ladera del valle hasta llegar a Trasobares.  

Para volver se puede desandar el camino que hemos seguido o seguir un camino alternativo que 

encontramos en la web del centro BTT y que también siguen las Calcenadas de primavera. Este camino nos 

lleva por pistas de tierra hasta el santo para luego bajar por el camino hasta Calcena.  

 

 

Camino de Aranda 

Este camino también sigue el recorrido del GR90. Sale de Calcena por la carretera en dirección a Oseja, 

aunque el primer tramo podremos hacerlo por los huertos de la Calleja. Justo después de pasar el tercer 

puente, a mano derecha, veremos un poste que nos indica que nos tenemos que desviar. Dejamos la 

carretera y tomamos el sendero que arranca para entrar en el barranco de la Similla. Remontaremos el 

barranco durante unos minutos hasta que se ensancha. Entonces vemos enfrente la Similla, una pequeña 

colina con un cráter (que no tiene nada que ver con un volcán) que sólo podremos llegar a ver si subimos al 

ōƻǊŘŜ ŘŜƭ άŎǊłǘŜǊέΦ bǳŜǎǘǊƻ ŎŀƳƛƴƻ Ǉŀǎŀ ǊƻŘŜłƴŘƻƭŀ ǇƻǊ ƭŀ ƛȊǉǳƛŜǊŘŀΣ ŀǳƴǉǳŜ Ŝƴ ŜǎǘŜ Ǉǳƴǘƻ ǇǳŜŘŜ ǎŜǊ ŀƭƎƻ 

difícil de seguir. Por suerte podemos ir siguiendo las marcas blancas y rojas de GR hasta que lleguemos a una 

pista de tierra.  

La pista la seguimos hacia la izquierda, subiremos a un collado y bajaremos al siguiente barranco, el de 

Valdepardo, dejando unos corrales a la derecha. Cuando llegamos al fondo del barranco volvemos a salir de 

la pista, hacia la derecha, para ir subiendo poco a poco en dirección al pinar, hacia un monte que destaca 

sobre todos los de su alrededor, el Marojal. Al final acabamos llegando a otra pista muy cerca de la cresta 

que divide los términos de Calcena y Aranda. Ese punto es el más alto de todo el recorrido, y a nuestra espalda 

podemos ver el valle del Isuela y el Moncayo, el Morrón de Purujosa o la Tonda. A nuestro frente vemos el 

valle del Aranda y la Sierra de la Virgen.  

Valdetesinos (izquierda), camino de Trasobares. La similla (derecha), camino de Aranda. 
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Desde ese alto vemos una pista que paralela a un cercado baja hacia el valle que acabamos de descubrir. La 

seguimos y vamos poco a poco descendiendo hacia Aranda, ya por pista durante todo el recorrido. Sólo 

tenemos que seguir las marcas rojas y blancas, pasaremos al lado del pantano de Maidevera y acabaremos 

entrando en el pueblo por la parte norte. En total el recorrido son 12.7 km, y personalmente recomendaría 

hacerlo en otoño para disfrutar al máximo de los colores rojizos del barranco de la Similla y para evitar el 

calor del verano, ya que vamos alejados del río en todo momento y el sol aprieta. 

Fernando Ruiz Torrubia 

 

EL QUEBRANTAHUESOS EN EL MONCAYO 

 Desde hace unos años estamos teniendo la suerte de ver en nuestra zona algo que era imposible desde 

principios del siglo pasado; los quebrantahuesos han vuelto al Moncayo. Aunque haya pasado tanto tiempo 

que ni los más mayores se acuerden existen registros de esta especie criando en la zona de la sierra del 

Moncayo en torno al año 1900. Se estima que entonces estaban presentes en la gran mayoría sierras de la 

península Ibérica, aunque el uso de veneno y la caza redujeron su número hasta que en los años 80 la 

población de toda España se había reducido a 20 o 30 parejas en el Pirineo aragonés. Por suerte gracias a 

diferentes acciones de conservación que llevan en activo desde los años setenta la especie ha ido 

recuperándose poco a poco, primero en el Pirineo y luego en otras cordilleras. Los programas de 

reintroducción han sido esenciales para su vuelta a zonas de las que había desaparecido, como los Picos de 

Europa o el Maestrazgo, ya que no es fácil que recolonicen nuevas zonas por sí solos. Sin embargo, el caso 

del Moncayo es diferente, ya que dos adultos se han asentado en la zona sin mediación humana. 

Concretamente llegaron en 2019 una hembra llamada ά9ȊƪŀέΣ marcada en 2015 cuando era un pollo en el 

Valle del Roncal y un macho que posiblemente venga del Pirineo. 

En 2021 se comprobó por primera vez la reproducción de la pareja en el Moncayo. Este hecho es importante 

porque marca el éxito de la recolonización, que fue la primera natural de la especie en Aragón y la segunda 

de España. Al año siguiente la pareja cambió su sitio de nidificación y criaron en la parte soriana del Moncayo, 

aunque en ninguno de los casos los pollos salieron adelante. Durante 2022 y 2023 vuelve a estar más presente 

en la zona aragonesa. 

El trabajo en el Moncayo comenzó en los años 2000 a con un estudio en el que se concluyó que las montañas 

del sur de Aragón tienen capacidad para acoger a 3 o 4 parejas estables de quebrantahuesos. A partir de 

entonces se crearon y mantuvieron varios puntos 

de alimentación para la especie, se amplió el 

ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del 

Quebrantahuesos en Aragón a la ZEPA (Zona de 

Especial Protección para las Aves) Sierra de 

Moncayo-Los Fayos-Sierra de Armas y se colocan 

dos señuelos en el Morrón de Purujosa para 

intentar atraer individuos a la zona. 

¿Y estos bichos como son?   
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Su nombre científico Gypaetus barbatus hace alusión a su aspecto 

ŎƻǊǇƻǊŀƭ όŘŜƭ ƎǊƛŜƎƻ άDȅǇǎέΥ ōǳƛǘǊŜ ȅ άŀŜǘƻǎέΥ łƎǳƛƭŀ ȅ ŘŜƭ ƭŀǘƝƴ άōŀǊōŀǘǳǎέ 

debido a la barba que sobresale bajo su pico). Posee ojos rodeados de un 

anillo de color rojo, que resalta más cuando el ejemplar se muestra más 

agresivo o nervioso. Desde los ojos se extiende un antifaz negro hasta la 

base del pico, donde aparecen unas άbarbasέ. Atraviesa diferentes tipos 

de plumaje en función de la edad. Los adultos, que son los más 

reconocibles, tienen la espalda y las alas negras y el pecho, el vientre y las 

patas de color naranja debido a la costumbre que tienen de teñir su 

plumaje con barro. La cola tiene forma de cuña o rombo y poseen el 

mismo color para ambos sexos. 

Son aves carroñeras especializada en la alimentación de restos óseos. Se alimentan principalmente de restos 

de ganado doméstico y otros animales salvajes. {ǳ ƴƻƳōǊŜ άvǳŜōǊŀƴǘŀƘǳŜǎƻǎέ ǾƛŜƴŜ ŘŜ ƭŀ ǘŞŎƴƛŎŀ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜ 

para ingerir el alimento, que consiste romper los huesos grandes que no puede tragar en trozos de tamaño 

adecǳŀŘƻΣ ǉǳŜ ǎƻƴ ƭŀƴȊŀŘƻǎ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ŀƛǊŜ Ŝƴ Ȋƻƴŀǎ ǊƻŎƻǎŀǎ ƭƭŀƳŀŘŀǎ άǊƻƳǇŜŘŜǊƻǎέΦ 

Su conservación no es un problema en otras partes del mundo, pero en Europa está considerado una de las 

aves más amenazadas y en España es una especie catalogada como especie άŜƴ ǇŜƭƛƎǊƻ ŘŜ ŜȄǘƛƴŎƛƽƴέΦ {ǳǎ 

principales amenazas son la mortalidad no natural, por el uso de venenos y tendidos eléctricos, la pérdida 

del hábitat, la reducción de recursos alimenticios y los fracasos en la reproducción debidos a molestias 

humanas (batidas de caza, actividades deportivas).  

Lo siguiente es una reflexión personal; y es que en la zona del Moncayo es necesario tener en cuenta cómo 

va a afectar la proliferación de proyectos de energías renovables, como los molinos o las placas solares, a la 

presencia de los quebrantahuesos. Los tendidos eléctricos son responsables del 23% de todas las muertes de 

quebrantahuesos que se producen anualmente en España, y la construcción de plantas de generación de 

energía va de la mano de la instalación de estos tendidos. Afortunadamente en el término de Calcena, al ser 

un espacio protegido, no pueden plantearse estos proyectos, aunque tampoco hay que hay que ir muy lejos 

para encontrarlos. En abril de 2022 se daba el visto bueno a un proyecto de construcción de un parque eólico 

entre Trasobares y Talamantes, junto a la Tonda. Este se sumará a los muchos que hay en toda la zona entre 

el Moncayo y el Ebro, y a los que también hay en la vertiente castellana. Es necesario tener en cuenta el 

impacto de estos grandes proyectos no solo sobre el quebrantahuesos sino sobre todo el parque natural. 

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos es un organismo que en colaboración con diferentes 

entidades públicas lleva desde los años 90 promoviendo y realizando proyectos relacionados con la 

conservación de estos animales. De hecho, su colaboración ha sido imprescindible para escribir este artículo 

y parte de la información que acabo de contar sale de su página web. Además, tienen en marcha un plan de 

ciencia ciudadana en el que todos podemos participar y ayudarles informándoles si vemos algún 

quebrantahuesos. Para ello podemos mandar un correo electrónico a fcq@quebrantahuesos.org con 

información acerca de la localización (Cordillera o paraje, localidad y país), los observadores e información 

sobre las aves (Número de ejemplares y edad, comportamiento, ausencia de la especie y amenazas). 

 

Fernando Ruiz Torrubia 
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AGUA QUE NO LLEGA 

Si estos últimos años venían marcados por la pandemia o por la guerra, este 2023 lo vamos a recordar porque 

ƴƻ ƭƭƻǾƛƽΦ [ƭŜǾŀƳƻǎ ȅŀ ǳƴƻǎ ƭŀǊƎƻǎ ƳŜǎŜǎ ŎƻƴǾƛǾƛŜƴŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ŦǊŀǎŜ άŜǎ ǉǳŜ está ǘƻŘƻ Ƴǳȅ ǎŜŎƻέ ŎŀŘŀ ǾŜȊ ǉǳŜ 

miramos al monte y no sin razón, también a nosotros nos toca esa sequía de la que oímos hablar en la 

televisión. El otoño pasado ya empezamos a notar que había algo que no era normal, y es que después de 

una primavera lluviosa el grifo se cerró y estuvimos casi todo el verano y el otoño sin lluvia. No es que sea 

ŀƭƎƻ ƭƻŎŀƭƛȊŀŘƻ Ŝƴ ƴǳŜǎǘǊŀ ȊƻƴŀΣ ƴƛ ǎƛǉǳƛŜǊŀ Ŝƴ !ǊŀƎƽƴΦ {ŜƎǵƴ !9a9¢ ƭƭŜǾŀƳƻǎ Ŝƴ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ŘŜ άǎŜǉǳƝŀ 

ƳŜǘŜƻǊƻƭƽƎƛŎŀέ ŘŜǎŘŜ ŜƴŜǊƻ ŘŜ нлнн Ŝƴ ǇǊłŎǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ǘƻŘŀ 9ǎǇŀƷŀΣ ȅ ǎƛ Ŝǎƻ ǎŜ ǎǳƳŀ ŀ ǉǳŜ Ŝƭ ŀƷƻ ǇŀǎŀŘƻ 

fue el más cálido del que se tiene registro (al menos desde 1961), llegamos hasta la situación actual.  

No tenemos más que salir a dar un paseo para ver los efectos. No hay ni una balsa llena, la tierra suelta polvo 

y los huertos están pasándolo crudo. Incluso algunas matas de boj ya se empezaron a secar el invierno pasado 

y se ven manchas amarillas donde debería ser todo verde. Otra cosa que nos preocupará este verano es que 

va a aumentar el riesgo de incendios, el indicador más claro es que este año se adelantó la campaña de 

incendios en Aragón al día 1 de mayo. El año pasado tuvieron lugar dos grandes incendios relativamente 

cerca de Calcena. El primero, el de Ateca, en el que se quemaron 14000 hectáreas, y el segundo el del 

Moncayo, en el que se quemaron algo más de 5000 y del que aún recordamos la nube de humo que llegaba 

hasta nosotros. Para poner los números un poco en contexto, todo el término de Calcena tiene 6500 

hectáreas.  

También es cierto que cayó algo de lluvia este invierno, pero los informes de las agencias meteorológicas no 

pronostican muchos cambios para 2023. Enero, febrero y marzo los califican como muy seco, seco y muy 

seco respectivamente, y por si fuera poco desde marzo estamos teniendo unas temperaturas por encima de 

lo normal. Lloverá antes o después, pero hasta que eso pase tendremos que adaptarnos y tener cuidado con 

las situaciones que puedan suponer un riesgo de incendio.  

Por desgracia todo parece indicar que situaciones como esta serán más frecuentes en el futuro. La tendencia 

en todo el mundo es que aumente la temperatura y en Calcena también nos tendremos que adaptar. Toda 

el agua que utilizamos depende de la lluvia y de la nieve que caiga río arriba, y no podemos caer en el 

pensamiento de que la solución a la falta ŘŜ ŀƎǳŀ ǎŜŀ άƳłǎ ŀƎǳŀέ, porque la única forma que tenemos de 

conseguirla es acabar de explotar los acuíferos que queden y eso no es más que pan para hoy y hambre para 

Balsa del Santo y mata de boj, las dos secas. 
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mañana. Es lo que tenemos y necesitamos aprender a usar menos agua o a gestionarla más eficientemente. 

Está claro que la naturaleza se adaptará y saldrá adelante, pero, ¿podremos nosotros? 

Fernando Ruiz Torrubia 

 

LA HISTORIA DE CALCENA A TRAVÉS DE LOS MAPAS 

El pasado otoño se exhibió en la Aljafería de Zaragoza la exposición ά!ǊŀƎƽƴΥ ŎŀǊǘƻƎǊŀŦƝŀ Ŝ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

ƎŜƻƎǊłŦƛŎŀέ, donde se mostraron mapas y otras obras relacionadas con la geografía aragonesa. Obviamente 

entre tanto mapa a mucha gente se le hace inevitable buscar su pueblo y en la mayoría de estos mapas no 

ŜǊŀ Ƴǳȅ ŘƛŦƝŎƛƭ ǾŜǊ /ŀƭŎŜƴŀΣ ŀ ǇŜǎŀǊ ŘŜ ƭŀ άǇƻŎŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀϦ όŀƭƎǳƴƻ ǎŜ ƳŜ ŜŎƘŀǊł ŀƭ ŎǳŜƭƭƻύ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜ 

actualmente. Lo que pasa es que estos mapas son documentos históricos, y con ellos podemos hacer un viaje 

a través de la historia de nuestro pueblo. En este artículo se explican algunos de los documentos de esta 

exposición. 

El mapa que abre la exposición no es otro que el 

primer mapa que se conoce en el que aparece 

Aragón al completo, separado de la Corona de 

Aragón y más o menos con los límites que 

conocemos ahora. Es un trabajo encargado en 

1615 por los diputados de las Cortes aragonesas 

a Juan Bautista Labaña, un cosmógrafo 

portugués. Su mapa es el primero hecho 

puramente con fines divulgativos, no militares 

ni por intereses particulares. Además, servirá de 

referencia hasta el siglo XIX para la elaboración 

de otros mapas de Aragón, ya que es el único de 

este periodo para cuya elaboración se hizo 

trabajo de campo, medidas sobre el terreno y 

trabajo científico.  

Calcena se puede ver como un núcleo 

importante, el primero de su zona, donde sólo 

es superado por Tarazona. Al mismo nivel 

encontramos Aranda, aunque aparece asociado 

a la zona de Calatayud, y un poco más lejos Morata y Ricla. El siglo XVI y los comienzos del XVII coinciden con 

el momento de mayor desarrollo de Calcena. Es una villa importante debido a la explotación de las minas de 

plata y a la producción de paños. Es difícil estimar la población en esta época, pero según un censo de 1542 

había 115 fuegos, o lo que es lo mismo, 115 familias viviendo en el pueblo.  

El siguiente documento muestra una perspectiva un poco más detallada del mismo contexto histórico. Es un 

ƳŀǇŀ ŘŜ ƭŀ ŘƛƽŎŜǎƛǎ ŘŜ ¢ŀǊŀȊƻƴŀΣ ŜŘƛǘŀŘƻ ǇƻǊ WƻƘŀƴƴŜǎ Wŀƴǎǎƻƴƛǳǎ Ŝƴ ǎǳ άbǳŜǾƻ !ǘƭŀǎ ƻ ¢ŜŀǘǊƻ ŘŜƭ aǳƴŘƻέ 

y publicado en castellano en Ámsterdam en 1653. Los mapas de las diócesis aragonesas empezaron a surgir 

en el comercio cartográfico a partir de 1625 debido a las adaptaciones que se hicieron de las seis planchas 

utilizadas por Juan Bautista Labaña en su mapa de Aragón. El comercio de las planchas de impresión era muy 

Primer mapa de Aragón. Juan Bautista Lavaña, 1615. 



El Eco del Isuela. nº 62. Junio 2023 

17 
 

frecuente en esa época. Se 

intercambiaban entre las distintas 

familias de cartógrafos y éstas las 

adaptaban, introduciendo 

pequeñas modificaciones, por lo 

que los mapas resultantes eran 

copias de los anteriores. 

 Calcena, al igual que en el 

anterior mapa, se ve como una 

villa importante, la tercera más 

grande de la diócesis de Tarazona, 

sólo por detrás de la propia 

Tarazona y de Borja. En esta 

época habría aproximadamente 

190 fuegos, unas 1000 personas, 

aunque la fecha en la que se 

publicó en el mapa coincide casualmente con un año negro para la historia del pueblo, ya que en 1653 llegó 

a Calcena la peste que se extendía por toda la Corona de Aragón, muriendo 421 vecinos, lo que suponía el 

40% de su población. Fue la segunda población de todo Aragón donde murió un mayor porcentaje de la 

población por la peste, sólo detrás de Jaca. Además de las pérdidas humanas, la exportación de paños cayó 

en los años posteriores, lo que supuso el inicio del declive del pueblo. La delimitación de las diócesis refleja 

como antiguamente Calcena tenía unos lazos mucho 

más fuertes con la cara norte de la sierra del Moncayo 

que con los pueblos del valle del Aranda, 

pertenecientes a la diócesis de Calatayud.   

El tercer mapa es el primero de Aragón en el que se 

muestran caminos. Se pueden ver tres rutas que salen 

hacia Aranda, Trasobares y la última hacia 

Fuendejalón y Borja. Fue realizado en 1719 por Jean-

Baptiste Bourguignon dΩAnville, francés que fue 

nombrado cartógrafo real y es considerado uno de los 

mejores del siglo XVIII. Se considera junto con el 

primer mapa la mejor representación cartográfica de 

Aragón en esta época. Resulta curioso que sigue 

mostrando Calcena como un pueblo relativamente 

importante en la zona, tal vez por su condición de 

villa, aunque también es cierto que según el censo de 

Campoflorido de 1712 la población es de 900 

habitantes, lo que indica una recuperación después 

de la peste. Aún es el tercer núcleo más importante 

de la diócesis de Tarazona y si nos fijamos en la actual 

comarca del Aranda, Aranda y Calcena son los núcleos 

más importantes, incluso por encima de Illueca y 

Brea. De todas formas todavía no se había definido la 

Mapa de la diócesis de Tarazona. 1653. 

Fragmento del mapa de Dufour. 1843. 



El Eco del Isuela. nº 62. Junio 2023 

 

18 
 

comarca como un territorio cohesionado. Aparece también anotado el monasterio del Císter de Trasobares 

ȅ Ŝƭ ǊƝƻ άIƛƧǳŜƭŀέΦ  

El siguiente mapa supone un salto de más de 100 años, hasta 1843. Es el primer mapa desde el de 1615 para 

el que se vuelve a hacer trabajo de campo, en lugar de tomar como referencia otros trabajos anteriores. 

Reproduce todo el territorio aragonés, incluyendo la división provincial de 1833, y es parte de una serie de 

láminas que forman un nuevo Atlas Nacional de España. Llama la atención el formato que recuerda por 

primera vez a los mapas más modernos, y el sistema de escalas empleado, que incluye el sistema métrico y 

diferentes medidas españolas, castellanas y aragonesas. Además en los caminos indica la distancia recorrida 

en cada tramo, como en las guías de carretera actuales. Es la primera vez que aparece el camino a 

Talamantes, que según el mapa recorre entre 10 y 20 kilómetros. 

Por último acabamos con un mapa moderno, de 1926. Forma parte del primer mapa topográfico nacional, 

que se comenzó a elaborar en 1875 para disponer de una cartografía oficial estatal. Se dividió toda la 

superficie de la península en rectángulos y a cada uno de ellos les correspondía una hoja. La última hoja de 

este mapa se completó en 1968 y su versión renovada es hoy en día la colección oficial de mapas de España. 

Un hecho curioso es que durante la guerra civil todos estos mapas quedaron en manos del ejército 

republicano, ya que las instituciones estaban controladas por el gobierno. El ejército franquista tuvo que 

utilizar el principio de la guerra guías Michelín y posteriormente mapas nuevos proporcionados por 

cartógrafos del ejército italiano. La hoja en la que se muestra Calcena es la de Illueca. Aparecen por primera 

vez los topónimos que conocemos ahora, como las Peñas de Cabo, la Ojosa, el barranco del Roble o San José. 

Calcena empieza a salir al mismo nivel de importancia que los demás pueblos de los alrededores y como 

curiosidad se puede interpretar que la única carretera que llegaba a Calcena era la de Trasobares, y acababa 

allí, ya que hacia Oseja y Purujosa sólo se ven caminos.  

Luis Martínez Lorenzo y Fernando Ruiz Torrubia 

 

  

aŀǇŀ ŘŜ ŘΩ!ƴǾƛƭƭŜΣ мтмфΦ 
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