
MONTILLA: MÁS ALLÁ DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
PROTEGIDA Y DEL ALZACOLA ROJOPROTEGIDA Y DEL ALZACOLA ROJO

PUESTA EN VALOR DE LA GEOLOGÍA  Y  EL PAISAJE:PUESTA EN VALOR DE LA GEOLOGÍA  Y  EL PAISAJE:
PIEDRA LUENGA Y LA LAGUNA DE JARATA

Rafael Tamajón – Sociedad Cordobesa de Historia Natural (SCHN)



La denominación de origen protegida D.O.P. Montilla‐Moriles



El alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes)





¿QUÉ OTROS ELEMENTOS CON 
ÍPOTENCIAL TURÍSTICO EXISTEN EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTILLA?

¿QUÉ PAPEL PUEDE JUGAR LA GEOLOGÍA, 
EL RELIEVE Y EL PAISAJE EN EL TURISMO J

DE NATURALEZA?



En Montilla no hay actualmente ningún espacio natural incluido en la R.E.N.P.A. 

ALTERNATIVAS – ELEMENTOS POTENCIALES DE INTERÉS NATURAL 
(GEOLÓGICO, FAUNÍSTICO, ETC) Y CULTURAL

‐ Enclaves naturales de interés geológico, paisajístico, faunístico y cultural: Piedra Luengag g p j y g
(propuesto comoMONUMENTO NATURAL por el Ayto. de Montilla).

‐ Enclaves naturales de interés geomorfológico y paisajístico y con potencial para la fauna acuática:
(Humedal o Laguna de Jarata (incluido en el Inventario Andaluz de Humedales y en el

Inventario Español de Humedales; pendiente de ejecución de un proyecto de restauración
ambiental por parte de la Junta de Andalucía).

‐ Árboles singulares incluidos en el inventario de la Diputación Provincial de Córdoba (N=19 ) y en
el Catálogo de Árboles singulares de la Junta de Andalucía (ejemplo: olivo de la Molina).

S t t á lti d t l / i S ió d i t é

‐ Fuentes históricas de Montilla. Existe ya una ruta de las fuentes históricas incluida dentro del
proyecto Paisajes con Historia de la Diputación.

‐Sotos, setos y áreas no cultivadas, con matorral y/o encinas. Su conservación es de gran interés
para incrementar la biodiversidad agrícola (fauna y flora).



‐ Árboles singulares incluidos en el inventario de la Diputación Provincial de Córdoba (N=19 )

Ailanto de la Vereda de la Fuente del Cubo – El ailanto de
mayor perímetro de tronco de la provincia

l d l l d f ( l d l l ) l lOlivo del Molino de Zafra (=Olivo de la Molina) – El olivo
demayor perímetro de tronco de la provincia

Algarrobo de la finca El Sevillano – Ya desaparecido, el
viento lo echó abajo hace ya unos 20 años.



Olivo del Molino de Zafra (=Olivo de la Molina) – El
li d í t d t d l i i

Ailanto de la Vereda de la Fuente del Cubo – El
il t d í t d t d l i iolivo de mayor perímetro de tronco de la provincia

(4,6 m a 1,3 m de altura)
ailanto demayor perímetro de tronco de la provincia
(3,3 m)



‐ Árboles singulares incluidos en el Catálogo de Árboles singulares de la Junta de Andalucía (N=1).

Olivo de la Molina (=Olivo del Molino de Zafra) – El olivo demayor perímetro de tronco de
la provincia

Olivar de la finca Las Monjas –Molino de Zafra.



‐ Fuentes de Montilla: Ruta de las Fuentes Históricas (Paisajes con historia, Diputación
Provincial); Cuaderno de Campo de las Fuentes de MontillaProvincial); Cuaderno de Campo de las Fuentes de Montilla.

https://medioambiente.dipucordoba.es/ruta‐de‐las‐fuentes‐historicas‐
de‐montilla/



https://www.montillaturismo.es/wp‐content/uploads/2019/01/maquetacion_cuadernillo_de_campo_fuentes‐2.pdf

El presente cuaderno de campo de las
Fuentes de Montilla se presenta como

l l b j dcomplemento a los trabajos de
restauración y señalización de fuentes
que el Ayuntamiento de Montilla ha
realizado durante los años 2017 y 2018,

l bj i d l lcon el objetivo de poner en valor el
importante patrimonio cultural que
representan las Fuentes deMontilla.

E di ió h id hEn esta edición se ha querido hacer un
énfasis especial a los aspectos históricos
y curiosidades de cada fuente, que
muestran la importancia que desde

ñ h id l bl ióantaño han tenido para la población
montillana. Asímismo, se han diseñado
tres nuevas rutas que evitan las barreras
que se encontraban en las rutas de la
i di ió ( ll á l R
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primera edición (entre ellas está la Ruta
de Jarata).





Experiencia personal: mi pasado “pajarero” (años 90 del siglo XX)

( ÓGODESA (GRUPO ORNITOLÓGICO DE 
DEFENSA Y ESTUDIO DE LAS AVES)

EXCURSIÓN A PIEDRA LUENGA 
Descubrimos que en la cara norte del crestón había instalada una colonia de reproducción deescub os que e a ca a o te de c estó ab a sta ada u a co o a de ep oducc ó de
cernícalo vulgar y no de cernícalo primilla como aparecía en las referencias bibliográficas existentes
hasta la fecha (Torres Esquivias, 1981)



El momento actual: la SCHN y la revista Trianoi

https://socohina.org/trianoi/



PIEDRA LUENGA



https://socohina.files.wordpress.com/2022/09/trianoi_7_piedra_luenga‐1.pdf



Localización

Piedra Luenga o Piedra Lengua es
un auténtico símbolo de Montilla, se
localiza al sureste del núcleo urbano.

Es de fácil acceso a pie a través de
los caminos de Senda de Suárez‐
Camino de Riofrío‐Vereda del
Ejido, o por carretera a través de
la CO‐5209.

D t d l “P i j

coordenadas: 
37°33'23 70"N 4°36'26 11"W

Dentro del programa “Paisajes
con Historia” de la Diputación
Provincial se diseñó la Ruta de
Piedra Luenga, con una longitud 37 33 23.70 N 4 36 26.11 Wg , g
de 5,8 km.



Se trata de un crestón rocoso aislado, vertical, con gran disimetría en sus vertientes; por

Topografía

erosión diferencial es un elemento que destaca sobre las margas miocenas y triásicas por las que
circulan aguas superficiales del entorno (el curso fluvial principal es el Arroyo de la Campiñuela).

Altitud aprox.: 325  m 

Cara SE Cara NWCara SE

https://www.cabraenelrecuerdo.com/v‐montilla‐ampliadas.php#foto92421



Desarrollo de la topografía del crestón



Elementos morfológicos de Piedra Luenga

El crestón, con rumbo subbético, se eleva sobre la Campiñuela a una altitud máxima de
325 m, con un desnivel de casi 46 m en relación con el cauce del arroyo (cota fondo del

) P t l it d d ( á t l d t darroyo: 297 m). Presenta una longitud de 110 m aprox. (más extensa en el pasado, antes de
ser dinamitada en su extremo SW). Su eje transversal mide aprox. 40 m.



Vertiente  SEZona dinamitada

Escombreras mina  
óxidos de hierro

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Piedra‐Luenga‐montilla‐Campina‐Cordoba_0_1525347594.html



Cumbre del crestón

Vertiente  NWVertiente  NW

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Piedra‐Luenga‐montilla‐Campina‐Cordoba_0_1525347594.html



https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Piedra‐Luenga‐montilla‐
Campina‐Cordoba_0_1525347594.html

La zanja minera, compuesta por un filón de óxidos de hierro, de una anchura de 1 m y de aprox.
20 m de profundidad; se sitúa en la base de la vertiente sur y actualmente está inundada por el
acuífero.

Existen indicios de la explotación de esta mina desde el Calcolítico y parece ser que adquirió
gran importancia en la época romana (Cantos‐Ortiz, 2017). La alta coloración rojiza de estos
sedimentos de óxidos de hierro hizo que se utilizasen como pigmentos o «almagras» hasta biensedimentos de óxidos de hierro hizo que se utilizasen como pigmentos o «almagras» hasta bien
entrado el siglo XX, concretamente hasta 1934.



Geología – Litología – Geomorfología

Síntesis geológica de la zona de estudio según IGME (1995)

Piedra Luenga es un afloramiento dolomítico triásico en forma de crestón estrecho y aislado,g y
incluido en la unidad olistostrómica del IGME (1995) cuyo eje mayor presenta orientación SW‐NE
de dirección subbética.



En la parte con orientación SE
está el techo de esta
formación, y se observan
fósiles de bivalvos (conchas) yfósiles de bivalvos (conchas) y
estructuras correspondientes
a las galerías o túneles
excavados por los gusanos

Fósil de bivalvo (izquierda) y túneles de gusanos sedimentívoros (derecha)

p g
sedimentívoros

El muro de la formación (base) se
corresponde con la vertiente de
orientación NW, y está conformado por
materiales más margosos y blandos,
di i ldispuestos en estratos verticales.

Estratos verticales del crestón en la 
vertiente septentrional



Esquema geomorfológico de la zona de estudio

En las imágenes obtenidas por satélite del enclave de la Campiñuela se pueden apreciar los tonos
rojizos característicos del Triásico en estrecho contacto con lasmargas miocenas, con tonosmás
claros. Si bien IGME (1995) sitúa el contacto entre ambos materiales muy al norte de la zona
estudiada los datos obtenidos sugieren que dicho contacto estaría en el arroyo de la Campiñuela porestudiada, los datos obtenidos sugieren que dicho contacto estaría en el arroyo de la Campiñuela, por
lo que toda la margen izquierda del mismo sería miocena (margas blancas) y la derecha triásica.



Las muestras con mayor contenido en carbonatos
f t d l d l í d l tó dforman parte de las dolomías del crestón, muy duras y
karstificadas a medida que se asciende en altura. La
muestra PLG‐2, correspondiente a las margas
miocenas, en las inmediaciones de la zona de estudio,, ,
es de una marga arcillosa algo arenosa que difiere dela
caliza PLG‐1, mucho más dura y carbonatada.

Localización de las muestras de rocas (PLG‐4 cara
sur, y PLG‐7 y PLG‐10 en cara norte)



Los perfiles pertenecientes a los sedimentos
y suelos presentes en las repisas del crestóny p p
muestran escasa profundidad y al mismo
tiempo abundancia de excrementos de
diplópodos (milpiés). Son suelos poco
evolucionados y muy ricos en materia

(

evolucionados y muy ricos en materia
orgánica, como han demostrado los
resultados obtenidos en el laboratorio.

Puntos de muestreo de sedimentos y suelos (perfiles PLG‐3, 5,
6, 8 y 9)



Hidrología ‐Hidrogeología
El arroyo de la Campiñuela es el principal curso fluvial que modela la zona estudiada, ayudado por el
aporte de la descarga del agua subterránea (ver figura anterior) y también es el agente erosivo
responsable del afloramiento y modelado del crestón de Piedra Luenga. El arroyo establece el contacto
entre los materiales triásicos, que asoman por la erosión de las aguas, y los materiales miocenos.

Las marcas de la antigua paleored
pueden distinguirse en las propias
imágenes de Google Earth. Ésta circuló
por la vertiente sur, descarnando el
crestón y favoreciendo la presencia y
formación de las repisas que
descienden de menor a mayor a mododescienden de menor a mayor a modo
de escalinata. Las posibles oscilaciones
climáticas o las supuestas fallas de
hundimiento pudieron llevar al arroyo
a abandonar la zona de tránsito y
situarlo en la zona actual, donde
comenzaría a descarnar el crestón en la
vertiente norte de materiales másvertiente norte, de materiales más
blandos, favoreciendo una erosión más
acusada que permitió la forma tan
característica que posee la cresta.

Las zonas somitales que rodean el área que conforma todo
el interfluvio se encuentran constituidas por calizas
miocenas con un 90,93% de CO3, que son las responsablesq p
de la formación del acuífero.



l l d d l f l d l d dPara completar el estudio de las aguas superficiales de la zona de estudio se
tomaron tres muestras de agua en tres puntos distintos del enclave, una del arroyo
de la Campiñuela (PLG‐1 y dos de pozos (PLG‐2 y 3) (ver tabla de caracterización
fí i í i ) L á d i d l l i di lfísico‐química). Las aguas están desprovistas de sales, tal como indican los
datos obtenidos en el laboratorio.

La muestra de agua del arroyo contenía una proporción de sales mayor que las otras
dos debido a que el arroyo, en parte, circula por materiales triásicos.



Flora
3 especies endémicas: 2 endemismos ibéricos
(A i hi li i i Di l i i )(Antirrhinum litigiosum y Diplotaxis virgata) y uno
ibero‐magrebí (Carduus bourgaeanus).



Carduus bourgaeanus (endemismo ibérico)

Antirrhinum litigiosum. (endemismo ibérico)
Diplotaxis virgata (endemismo ibero‐magrebí)



Anagyris foetida (altramuz delAnagyris foetida (altramuz del
Diablo o hediondo). Especie
arbustiva caducifolia estival, tóxica
y con polinización por aves
(ornitofilia)

ELEMENTO ARBUSTIVO 
SINGULAR

(ornitofilia)



Vegetación

Vista parcial de los cerrillares de la solana de
Piedra Luenga (en primer plano rodal de
Anagyris foetida)

Detalle  de un cerrillar Comunidad de Antirrhinum

J l l b d l i d lJaramagales en la base de la vertiente sur del
crestón Comunidad de cicuta Comunidad de ortigas (Urtica

membranacea) en la cara norte



La cercanía de Piedra Luenga al arroyo de la Campiñuela y la propia geomorfología del crestón, proporciona una zona de

Fauna

g y p y p p g g , p p
refugio y alimentación para diferentes especies de fauna.

AVES

Uno de los aspectos más interesantes de este enclave es la presencia de avifauna. Se conocen varias especies de aves que
encuentran un lugar de nidificación en la pared vertical de la vertiente norte, gracias a su posición privilegiada sobre el
entorno de la Campiñuela. Podemos destacar dos especies, un córvido, la grajilla occidental (Corvus monedula)
actualmente incluida en el Libro Rojo de las Aves de España (SEO/Birdlife, 2021) en la categoría "En Peligro“j p ( ) g g
(EN), y una rapaz diurna, el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), no amenazada (Campiñasur, 2021). En el pasado
se citó la existencia de una colonia de cinco parejas de cernícalo primilla (Falco naumanni) en el crestón (Torres‐
Esquivias et al., 1981).



Bando de 
grajillas 





REPTILES
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)

Lagartija andaluza (Podarcis vaucheri)

Conexión del crestón con el arroyo mediante setos, para mantener e incrementar la biodiversidad



Objetivo: conseguir la declaración como MONUMENTO NATURAL (RENPA)
ALGUNOS EJEMPLOS DE LA COBERTURA MEDIÁTICA DEL TEMA

htt // idi it l / / / t di d l dihttps://www.campidigital.es/2022/10/un‐estudio‐del‐medio‐
fisico‐y‐biotico.html

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Piedra‐Luenga‐montilla‐
Campina‐Cordoba_0_1525347594.html

https://carminaleivanuestravoz.com/la‐universidad‐de‐
cordoba‐aporta‐nuevos‐datos‐para‐convertir‐piedra‐luenga‐en‐

https://montilla.es/la‐uco‐aporta‐nuevos‐datos‐para‐convertir‐piedra‐
luenga‐en‐monumento‐natural/

cordoba aporta nuevos datos para convertir piedra luenga en
monumento‐natural

https://www.diariocordoba.com/agricultura‐medio‐p // / g
ambiente/2021/11/19/paraje‐piedra‐luenga‐montilla‐cerca‐
59735146.html



LA LAGUNA DE JARATAJ



https://socohina.files.wordpress.com/2020/11/trianoi5_humedal_jarata.pdf





Localización

El humedal se encuentra en el sur de la provincia de Córdoba situado a unos 3 5 km alEl humedal se encuentra en el sur de la provincia de Córdoba, situado a unos 3,5 km al
suroeste del casco urbano de Montilla, en el descansadero de Jarata, en la
confluencia de las veredas del Fontanar, de Jarata, Los Pollos y de Malabrigo.

El descansadero ocupa la parcela 9006 del Polígono catastral 31 y una extensión total de
13,4 ha, con coordenadas geográficas 37°33'15.9"N 4°41'21.4"W.



coordenadas geográficas coordenadas geográficas 
37°33'15.9"N 4°41'21.4"W.



Descansadero de Jarata, extensión de 13,4 Ha; superficie de la antigua laguna de Jarata: 8,6 Ha







Publicación en BOJA de la resolución de aprobación del deslinde del Descansadero de Jarata



Geología – Litología (IGME)

Los datos litológicos suministrados por IGME (1995) diferencian para la zona: arcillas
abigarradas, areniscas y yesos del Triásico (2), margas gris‐azuladas del mioceno (12) yg , y y ( ), g g ( ) y
margas blancas algo arenosas de edad también miocena (9). Los trabajos realizados han
puesto de manifiesto que esta cartografía debe ser matizada para poner en claro los materiales
intervinientes, es decir, margas yesosas triásicas como material disolutivo conformante y cubiertas
d t i l i ill b t d tit i í l i i l tde materiales miocenos muy arcillosos y carbonatados que constituirían los principales arrastres.



Geomorfología (relieve)

Cárcavas sobre litologias triásicas y miocenas en la ladera SW de la cubeta de Jarata.



El humedal de Jarata se nutre en la actualidad básicamente de los aportes directos de lluvia y de la
escorrentía superficial que se dirige a su cubeta por la vertiente y laderas S y SSW fundamentalmente en

Hidrología e Hidrogeología (aguas superficiales y acuíferos)

escorrentía superficial que se dirige a su cubeta por la vertiente y laderas S y SSW, fundamentalmente, en
forma de profundas cárcavas, con pendientes medias del 57% y labradas sobre los materiales margosos triásicos y
miocenos que la conforman. El drenaje de dichas aguas acumuladas en esa depresión es efectuado por la
cabecera del arroyo Pusini, el cual ingresa en dicha depresión ayudado por zanjas artificiales que facilitan además
la evacuación de la misma para impedir la formación de una extensa lámina de agua El volumen de arrastre dela evacuación de la misma, para impedir la formación de una extensa lámina de agua. El volumen de arrastre de
sedimentos arcillo‐carbonatados hacia la cubeta de la laguna ha sido considerable y es responsable de la extensión de
los encharcamientos temporales que se producen.

Arroyo de 
PusiniPusini

Con trazo azul discontinuo líneas de arroyadas y cárcavas actualmente existentes.



Perfil JAR‐I (A) y sondeo de sedimentos arcillo‐hidromorfos extraídos con
barrena (B).

El h d l d J t (M till Có d b ) l li ió d l t d tEl humedal de Jarata (Montilla, Córdoba), localización de los puntos de muestreo
(perfiles JAR‐I, II y III y pozo) (Google Earth, 2020).



La ausencia de sales en las capas superficiales de sus fondos vendrían a significar el
lavado de los mismos y/o la ausencia de influencia del acuífero, y, por tanto, un origen
pluvial para dicho ecosistemapluvial para dicho ecosistema.



Flora y vegetación

La flora y vegetación actual existente, al igual que al análisis de sus sedimentos y de las aguas que conforman estey g g q y g q
territorio, confirma que se trata claramente de un humedal de agua dulce, no salino o salobre.

Vista parcial de la comunidad helofítica de Bolboschoenus glaucus (en primer plano) y de una
alineación de Tamarix canariensis (al fondo a la izquierda) (16‐05‐2019)



Taraje (Tamarix canariensis)
Rodal de carrizos (Phragmites australis)

Juncia o castañuela (Bolboschoenus glaucus) Rodal de cicuta (Coniummaculatum)



Rodal de cardo mariano (Silybummarianum)

Pastizales graminoides en la cubeta del humedal
(primavera)

Cardo de Siria (Notobasis syriaca)



Desde el punto de vista faunístico, el hecho de encontrar puestas de sapo corredor (Epidalea calamita)
denota que al menos anualmente este humedal se encharca y retiene agua durante algunosmeses de

Fauna

denota que al menos anualmente este humedal se encharca y retiene agua durante algunosmeses de
invierno

El humedal de Jarata tras unas intensas lluvias en enero de 2020



Conservación – Protección legal
En el año 2018 la Junta de Andalucía incluyó la
Laguna de Jarata en el Inventario Andaluz de

En Sept 2022 se incluyó en el Inventario Nacional de
Humedales (BOE 17 Sept 2022)g J

Humedales (BOJA 159, 17 de agosto de 2018)



Proyectos de restauración


