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1. TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN SIERRA MORENA CORDOBESA  A TRAVES DEL 

FOMENTO Y CONSOLIDACION DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO :ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO LEADER 

2014/2020  

GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO RESPONSABLE 

NOMBRE GDR CANDIDATO 

SIERRA MORENA CORDOBESA 

DIRECCIÓN Cl Retama, 1 

POBLACIÓN - CP Cerro Muriano (Obejo), 14740 

EMAIL gdr@sierramorena.org 

FAX   

TELÉFONO 957350273 

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEL GDR CANDIDATO 

MANUEL LEYVA JIMENEZ 

DIRECCIÓN DE CONTACTO Cl Retama, 1 

POBLACIÓN - CP Cerro Muriano (Obejo), 14350 

EMAIL mleyvajimenez@gmail.com 

FAX   

TELÉFONO 957350273 

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE TÉCNICO DEL GDR CANDIDATO 

ERVIGIO NUÑEZ ADAN 

DIRECCIÓN DE CONTACTO Cl Retama, 1 

POBLACIÓN -CP Cerro Muriano (Obejo), 14740 

EMAIL ervigio@sierramorena.org 

FAX   

TELÉFONO 606882008 

mailto:ervigio@sierramorena.org
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La comarca de Sierra Morena Cordobesa ocupa una ancha franja de unas 339.000 has. Del centro-norte de la 
provincia de Córdoba. Linda septentrionalmente con la comarca de Los Pedroches, con la jiennense Sierra de 
Andújar por el este, con Sierra Morena Sevillana por el oeste y con el municipio de Córdoba y la comarca de la Vega 
del Guadalquivir por el sur. 

Está formada por 8 municipios: Adamuz, Espiel, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y 
Villaviciosa de Córdoba, que suman unos 28.000 habitantes entre sus cabeceras y las aldeas, sosteniendo por tanto 
una de las más bajas densidades de población de Andalucía. Los principales motores económicos son la ganadería 
y la agricultura, los aprovechamientos forestales y cinegéticos, la minería, la industria y un incipiente turismo. 

 

Mapa de la provincia de Córdoba con la localización de los municipios de Sierra Morena Cordobesa. 
Fuente y elaboración propia 

 

La zona de actuación se encuentra dentro de la región fisiográfica de la Sierra Morena Cordobesa, la cual es parte 
de la alineación montañosa que separa Andalucía de la Meseta castellana. En su conjunto es  un  ámbito 
montañoso de topografía muy contrastada, que se sitúa entre dos áreas bien diferentes: La Penillanura de Los 
Pedroches y la Vega del Guadalquivir. 

Sierra Morena Cordobesa está incluida desde el punto de vista geológico en la Zona Ossa Morena (y una pequeña 
parte en la Zona Centro Ibérica) del Macizo Hespérico en prácticamente toda su superficie, excepto las tierras llanas 
del suroeste y el sudeste, que pertenecen e a la Depresión Neógena del Guadalquivir. Los materiales litológicos más 

2.1. Descripción geográfica y administrativa 

2.1.1. Descripción geográfica 
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extendidos son las pizarras, las grauvacas, las cuarcitas, las calizas y los granitos, mientras que en el Valle del 
Guadalquivir abundan margas, arcillas y areniscas. 

 El relieve es, en promedio, más vigoroso y quebrado que el del conjunto de Sierra Morena. Así, son habituales las 
pendientes muy pronunciadas y los barrancos profundos. Las sierras, lomas y valles presentan una orientación 
mayoritaria noroeste-sureste o norte-sur, y sus altitudes son modestas, variando entre los 50 msnm de las orillas del 
Guadalquivir en Hornachuelos y los 933 msnm del Sordo, en la cuerda del Calatraveño. 

 Sierra Morena es una cordillera geológicamente muy antigua y de gran complejidad y diversidad geológica y 
geomorfológica. Como ejemplo de ello, en Sierra Morena Cordobesa encontraremos elementos singulares tan 
distintos entre sí como los travertinos del arroyo de La Rabilarga y las tobas sobre las que se asientan las Casas 
Colgantes, en Hornachuelos; los berrocales graníticos de los valles del Yeguas y el Arenoso, en Montoro; los bruscos 
peñones calizos de Los Conventos, en Adamuz; el meandro encajado del Guadalquivir y sus terrazas adyacentes, en 
Montoro; los estrechos y pozas rocosas de Los Pilones, el barranco del Arquero y el río Névalo en Villaviciosa, o las 
Chorreras del Orejón en este mismo municipio; y las cresterías de cuarcitas en las cumbres de Peña la Osa y Peña 
Crispina, en Espiel. Por otro lado, hay que hablar también del patrimonio paleontológico, ya que existen varios 
yacimientos de fósiles de cierta relevancia como los trilobites cercanos a Kilva, en Adamuz, o los corales rugosos de 
las sierras de la Estrella y del Castillo, en Espiel.  

Los suelos son ácidos, pobres y en su mayor parte poco apropiados para la agricultura, con la excepción de las 
fértiles vegas del Guadalquivir. Las entrañas de la tierra ofrecen una muy distinta perspectiva puesto que, debido a 
su riqueza metalúrgica, la Comarca ha sido objeto de importantes aprovechamientos mineros desde la época 
romana, centrados fundamentalmente en el cobre, el plomo y el carbón, aunque con explotaciones minoritarias de 
antimonio, wolframio, uranio, barita y plata, entre otros. Actualmente permanecen varias minas de carbón y 
canteras en activo. 

Geológicamente es una gran área en la que predominan estructuras metamórficas, cristalinas y Precámbricas, 
formaciones litológicas pertenecientes a las etapas más antiguas de la Península. Su altitud oscila entre los 400-500 
metros de media, siendo el Cerro de la Chimorra (Espiel) con sus 985 metros el punto culminante. A medida que se 
desciende hacia el Guadalquivir la morfología se complica como consecuencia de la acción erosiva remontante de 
los cursos de agua que atraviesan la zona en direcciones NW a SE. 

La porción cordobesa de Sierra Morena se adscribe a la provincia Luso-Extremadurense en sus sectores Mariánico-
Monchiquense, con la excepción de los terrenos sitos en la depresión del Guadalquivir, adjudicados al sector 
Hispalense de la provincia Bética. La mayor parte se halla en el piso bioclimático mesomediterráneo, con presencia 
del termomediterráneo en la campiña y algunas zonas de mínima altitud. El ombroclima varía del seco al 
subhúmedo. 

Mención muy especial cabe darle a la zona como depósito de agua para el conjunto de la Depresión Bética. La 
existencia de una topografía montañosa, de cerradas sobre los afluentes septentrionales del Guadalquivir o de 
diques estables geológicamente hace que desde antaño la comarca esté calificada hidrológicamente como un 
ámbito especialmente atractivo para la regulación y planificación de los usos del agua. Esta característica  la 
configura como la zona con mayor número de embalses de la provincia (Puente Nuevo, Guadalmellato, Yeguas, 
Retortillo, Cola del Bembézar, Martín Gonzalo, Arenoso...) y que en ella se encuentren las presas que permiten 
regular y abastecer de agua a poblaciones, áreas de agricultura de la Vega o industrias próximas. Este "elemento 
agua" se hace especialmente valioso considerando sus posibilidades energéticas (red de pequeños embalses) 
paisajísticas y recreativas (sería factible crear una "ruta de embalses"). 

En cuanto a los accesos, puede entrarse desde el sur a partir de la A-4 Madrid-Cádiz, una de las autovías más 
transitadas de España, que pasa de oeste a este junto las estribaciones de la Comarca. De ella parten hacia el norte 
varias carreteras, siendo la principal la nacional N-432, destacada vía que comunica el centro de Andalucía con la 
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Meseta y que atraviesa Sierra Morena Cordobesa de sureste a noroeste por su parte central. Ello contrasta con las 
pocas vías de comunicación que transitan por el corazón de la sierra y sus curvos trazados, lo cual dificulta moverse 
en vehículo en sentido transversal. No obstante, pensamos que ello instará al lector a visitar las áreas más 
apartadas con la necesaria calma, permitiéndole impregnarse de una naturaleza bien conservada, montes solitarios, 
pueblos pintorescos y de las tradicionales formas de vida de sus habitantes. Como consejo, recomendamos explorar 
la Sierra dividiéndola en tres sectores distintos según su accesibilidad: la Sierra de Hornachuelos, Montoro-Adamuz 
y el Valle del Guadiato, asentándose en cada uno de ellos de modo sucesivo para conocerlos. 

 Por otra parte, existen dos líneas de ferrocarril que atraviesan Sierra Morena Cordobesa: la del AVE, sin parada en 
el territorio pero sí en la cercana ciudad de Córdoba; y la antigua línea Córdoba-Almorchón, con varias estaciones 
hoy abandonadas pero con un proyecto de reapertura a medio plazo. 

 

 
Altitud 2015 
(IECA. SIMA) 

Extensión superficial. 2015 
(IECA. SIMA) 

Superficie con 
pendiente 

superior al 15% 

Densidad 
(hab/km2) 

(2015) 

Adamuz 244 334,80 66,43% 12,89 

Espiel 548 437,30 66,73% 5,74 

Hornachuelos 185 909,20 66,09% 5,11 

Montoro 195 586,10 65,38% 16,45 

Obejo 707 214,70 78,35% 9,44 

Villaharta 580 12,00 75,34% 58,58 

Villanueva del Rey 555 215,80 64,88% 5,08 

Villaviciosa de Córdoba 693 468,80 74,39% 7,34 

Sierra Morena Cordobesa 463 3.178,70 68,09% 8,93 

CORDOBA 440 13.771,60 36,64% 57,77 

ANDALUCIA 500 87.598,00 45,19% 95,88 

Tabla. Descripción física de Sierra Morena Cordobesa 
Fuente: IECA. Explotación Censo Agrario 2015 del INE. Elaboración propia 

Finalmente y como característica a destacar, es preciso considerar el hecho de que la comarca con sus 3.179 Km2 
y solo 28.376 habitantes es una de las áreas con menor densidad de población de Andalucía (la menor de la 
provincia) con un índice que solo alcanza los 8,93 hbtes/km2 a los que se une un elevado índice de despoblamiento, 
emigración, paro y envejecimiento. 

Todas estas características generales dan una muestra del grado de desequilibrio económico que sufre la comarca 
con respecto a las zonas colindantes del norte (Valle de los Pedroches y cuenca del Guadiato) con un cierto nivel de 
industrialización, actividades extractivas y ganadería extensiva o la zona sur, Vega del Guadalquivir, con mayores 
recursos y socialmente más dinámica. 

Todos juntos configuran la comarca natural de "La Sierra", ocupando la totalidad de la cordillera de Sierra Morena, 
lindando al oeste con la Serranía de Andújar (Jaén) y al este con la zona de Sierra Norte de Sevilla. 

La comarca que nos ocupa podría considerarse que constituye una unidad homogénea geográficamente aunque 
administrativamente los diferentes municipios que la componen estén adscritos a distintas agrupaciones 
administrativas de carácter voluntario a efectos de prestación de servicios en común como son las Mancomunidades 
de Municipios. Así nos encontramos que los ocho municipios que conforman nuestra comarca se encuentran 
agrupados en estas entidades supramunicipales, de forma variada que en algunos casos es de coparticipación 
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como se describe a continuación: La única Mancomunidad circunscrita al territorio que nos ocupa es la 
Mancomunidad de la Sierra Morena Cordobesa. 

Por otro lado los municipios de Adamuz y  Montoro están adscritos asimismo a la Mancomunidad de Municipios del 
Alto Guadalquivir, y los de Espiel, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa a la Mancomunidad de 
Municipios del Alto Guadiato. Hornachuelos está adscrito a la Mancomunidad de Municipios de la Vega del 
Guadalquivir. 

Asimismo, nos encontramos con datos de altitud mucho más elevado de lo que marca la estadística al encontrarse 
los datos tomados a nivel del núcleo poblacional que en el caso de Montoro y Hornachuelos cuyos núcleos 
poblaciones se encuentran situados a nivel del río Guadalquivir, siendo el resto del territorio Sierra. 

Destacar también la importancia del porcentaje de pendiente 68,09% con la problemática que arrastra este dato a 
nivel de erosión, competitividad para la recolección de los aprovechamientos agrícolas y forestales (olivar, pinar, 
corcho, madera,é)  y las comunicaciones intracomarcales. 

 

 

El relieve de esta zona es el causante de un clima lluvioso y fresco, lo que determina una vegetación exuberante y 
rica denominada òmaquisó. Pero el roquedo de Sierra Morena y sus grandes pendientes originan suelos pocos 
productivos, de aquí que sus terrazgos agrícolas siempre hayan sido escasos, así como sus dehesas para ganadería 
y sus matorrales. 

La zona se convierte en una alternativa para sus actividades de ocio: residencias, cotos, parques,... además de 
seguir constituyendo un reservorio de agua para pobladores y agricultura. 

 

 

Mapa indicador del tipo de paisaje de Andalucía y Sierra Morena Cordobesa (círculo amarillo) 
Fuente. La Información Ambiental de Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia 

2.1.2. Entorno físico 
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Como consecuencia de ello el clima varía, presentándose tórrido en verano y cálido en invierno. Los materiales 
litológicos blandos dan excelentes suelos de vega y terraza, convertidos en regadíos con aguas del propio 
Guadalquivir o con las procedentes de la Sierra. 

1. CLIMATOLOGÍA 

El clima de la comarca hay que entenderlo inicialmente dentro de un conjunto espacial más amplio, zona meridional 
de la Península Ibérica, que a su vez se integra dentro de la franja latitudinal perteneciente al dominio de clima 
templado. Por su situación, centrada aproximadamente en el  paralelo 38º de latitud norte, participa en mayor o 
menor medida de las características termodinámicas de las masas de aire subtropical marítima y continental, polar 
marítima y, más raramente, de las masas de aire polar continental y ártica. La situación interior de la comarca 
determina, por otro lado, que estas masas de aire lleguen relativamente desnaturalizadas, como consecuencia de 
las diferentes vías de acceso y del recorrido que han de efectuar antes de penetrar en el interior de la comarca. 

El clima es típicamente mediterráneo en toda la región, de tipo templado. Las precipitaciones difieren mucho entre 
las áreas bajas y las altas, dependiendo también de la orientación. Corresponde la mayor recaudación pluvial a los 
valles y umbrías situados a mayor altitud, donde se rozan los 900 mm anuales, como en Sierra Alta, la cabecera del 
río de La Cabrilla, la Sierra de los Santos, los montes del alto Guadalbarbo o el norte del municipio de Montoro; y la 
menor ðpor debajo de los 500 mmð al valle del Guadalquivir y las vegas del piedemonte. Las lluvias acaecen en 
primavera, otoño y, sobre todo, en invierno, mientras que su ausencia es casi total en los meses de verano. Y es 
que la estacionalidad es muy marcada, lo cual se nota tanto en el caudal de los ríos y arroyos, como en la 
vegetación y en la actividad de la fauna, siendo el estío (de junio a octubre) la época seca y más dura para la 
supervivencia de plantas y animales. Es, asimismo, la estación donde se registran las más elevadas temperaturas, 
que llegan a ser muy altas en el perímetro meridional, así como en ciertos valles interiores. Es decir, en términos 
generales los inviernos suelen ser suaves y con precipitaciones irregulares, siendo los veranos calurosos y secos. 

 

Mapa de subregiones fitoclimáticas de Andalucía  
Fuente. La Información Ambiental de Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.  
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 Precipitaciones 

La influencia atlántica se manifiesta con absoluta claridad, en el sentido de que las situaciones perturbadas 
del suroeste, oeste y noroeste llegan a generar más del 85% de las precipitaciones totales anuales, 
particularmente las dos primeras y, destacando más aún las del suroeste, especialmente en las 
precipitaciones invernales. 

Las precipitaciones alcanzan su máximo en los meses invernales (diciembre, enero y febrero); primavera y 
otoño traducen en cambio un apreciable descenso en la cuantía de las lluvias; el verano marca un déficit 
acusado, como ejemplo de un clima mediterráneo del que también es aplicable la irregularidad 
pluviométrica anual, el carácter más o menos torrencial con el que frecuentemente se presentan, sobre 
todo en primavera y la ausencia casi absoluta durante el estío, acompañado de una elevada  ETP. 

En la comarca se presentan precipitaciones medias anuales entorno a los 600 y 800 mm., si bien, la 
configuración topográfica, impide una caracterización homogénea, tanto pluviométrica como térmica. 

 

Mapa de precipitaciones de Andalucía.  
Fuente: La Información Ambiental de Andalucía. IECA. Consejería de Medio Ambiente.  

 

 Temperaturas 

El régimen térmico se caracteriza por un contraste muy acusado entre la cálida estación estival  y la fría 
invernal, con dos estaciones intermedias de desigual duración. La situación interior de la comarca influye 
en este régimen térmico, imprimiendo un grado de continentalidad que se manifiesta tanto en la oscilación 
térmica diaria como en la anual. Así los valores medios máximos (enero, 13º C; julio 35º) y mínimos (enero 
3º; julio18º) hacen que la amplitud térmica anual sea de 19º (Datos correspondientes a Adamuz). 



 

   
Estrategia de Desarrollo Local de Sierra Morena Cordobesa 

Modificación febrero 2018  
     

 

 
 

15 

 

     

 

 

Pero nuevamente la caracterización de la comarca no es homogénea. La suavización térmica 
proporcionada por las precipitaciones, así como la mayor altitud del norte de la comarca, hace que el 
descenso invernal de las temperaturas sea más acusado que en el sur. De igual forma en el norte el 
período de heladas es más amplio que en el sur. 

 

 

Mapa de temperaturas de Andalucía. Fuente: IECA. Elaboración Propia 

Otra de las variables climáticas en donde se observa la continentalidad es la humedad relativa. La 
humedad máxima en invierno no supera el 77% (similar a la de Sevilla e inferior a la de Cádiz) mientras la 
mínima del verano desciende hasta el 34%. Esta notable sequedad de la atmósfera durante el estío 
representa una favorable contrapartida a las elevadas temperaturas de la estación. 

Clasificación climática 

El clima de la comarca se caracteriza como mediterráneo con tendencia a la continentalidad, con inviernos 
templados-fríos y veranos calurosos y secos. 
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Zonas agroclimáticas de la provincia de Córdoba. Elaboración propia 

En el contexto de la clasificación de PAPADAKIS y el índice de TURC, la zona de la comarca que ocupa la 
mitad norte de la Sierra, viene caracterizada por un tipo clim§tico òMediterr§neo subtropicaló. Con una 
temperatura media anual comprendida entre los valores 17º y 19º C, una precipitación de menos de 550 a 
950 mm. y una ETP entre 850 y 950 mm., este tipo climático viene caracterizado por un tipo de invierno 
de òavena c§lidoó, un tipo de verano òarrozó y un r®gimen de humedad òmediterr§neo secoó, si bien en la 
zona de Puente Nuevo de Villaviciosa, se transforma en òmediterr§neo h¼medoó. 
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Ínidice de Turc anual en secano de la provincia de Córdoba. Elaboración propia 
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2. HIDROLOGÍA 

La cuenca del Guadalquivir es la más importante de la comarca y sobre todo su margen derecha, cuyos tributarios 
más importantes son: Guadalmellato, Guadiato, Bembézar y Retortillo. 

 

Mapa hidrográfico de la provincia de Córdoba. Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

 

La red hidrográfica es extensa, como corresponde a un área con suelos bastante impermeables y precipitaciones 
relativamente generosas. Todas las aguas van a parar a la cuenca del Guadalquivir, mayormente a través de los 
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más importantes cauces: los ríos Bembézar, Guadiato, Guadalbarbo, Cuzna, Varas, Yeguas, Retortillo y Arenoso. 
Numerosos son los arroyos, ríos y barrancos que nutren a estas corrientes principales, vertebrando y dando vida a 
los campos y montes de la Comarca, entre los que citaremos a los ríos Matapuercas, Gato, Benajarafe, Névalo, 
Manzano, Arenosillo, Guadiatillo, de la Cabrilla, Guadalvacarejo y Guadanuño; a la rivera de Onza; y los arroyos de 
La Baja, La Montesina, del Valle, Guadalora, del Pajaroncillo, Guazulema o del Moral. También hay que tener en 
cuenta que hay cauces de cierta entidad que vierten directamente al río Guadalquivir, siendo los más importantes 
los arroyos Mahoma, Corcomé, Martín Gonzalo, Tamujoso, del Concejo, Pajarero y Pedro Gil. 

Todos estos cauces fluviales ðexcepto el Bembézar, el Guadiato y el propio Guadalquivir- son de media o corta 
longitud y muy fluctuantes en su caudal, por lo que muchos quedan reducidos en verano a un rosario de pozas, 
cuando no se secan. La calidad de sus aguas es buena en general, con algunas excepciones en ciertos tramos que 
sufren vertidos de diversa índole (sobre todo, agrícolas y ganaderos). Muchos de ellos están represados, lo que 
condiciona y altera su régimen hídrico y conlleva, por ejemplo, bruscos cambios en su caudal. Los mejor 
conservados son los situados en áreas forestales despobladas, y los tramos altos o medios de ciertos ríos, donde se 
dan diferentes paisajes ribereños de gran valor ambiental y atractivo paisajístico, como el alto Guadalbarbo en 
Espiel,  los bosques de ribera en galería del Cuzna en Obejo, del Varas en Adamuz y del Guadalora en 
Hornachuelos, o el hermoso valle forestal del río Arenoso en Montoro. 

Además, existen láminas de agua repartidas por toda la Comarca, correspondientes tanto a pequeñas charcas 
naturales, pantanetas ganaderas y balsas mineras o de riego, como a los embalses; entre estos últimos, 
excesivamente abundantes, se incluyen cinco de gran capacidad (el enorme Puente Nuevo, Arenoso, Guadalmellato, 
Yeguas y Bembézar), uno de tamaño mediano (Retortillo), y otros de reducidas dimensiones (Guadanuño, Martín 
Gonzalo, Los Membrillos, derivación del Retortillo, etc.). Algunos de estos pantanos, además de ciertos tramos 
fluviales, son muy utilizados por la población local como zona deportiva y de pesca, ocio y esparcimiento. 

 

3. EDAFOLOGÍA 

Abundan los suelos jóvenes como los Xerorthents, que son suelos sobre rocas ácidas que presentan un perfil A/C. 
También se presentan aunque en menor medida:  Xerofluvents, Chromoxerets/Xerochrepts, 
Xerochrepts/Haploxeralfs y Xerochrepts/Palexerlfs. 
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Mapa edafológico de la provincia de Córdoba.  
Fuente: La Información Ambiental de Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia 

 

4. VEGETACIÓN 

La comarca presenta una flora rica y una vegetación característica y homogénea, lo que puede observarse de forma 
comparativa con el resto de la región andaluza en el mapa siguiente: 
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Mapa de vegetación de Andalucía.  
Fuente: La Información Ambiental de Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia 

Las comunidades de la vegetación potencial de la Sierra pertenecen a la clase Quercetea ilicis, de bosques 
escler·filos de Durisilvas, con òencinasó (Quercus ilex ssp. Rotundifolia), alcornoque (Quercus suber), quejigo 
(Quercus Faginea), coscoja, enebro, lentisco, aladierno, cornicabra, torbisco, jara blanca, jara pringosa, aulaga, 
matagallos, cantueso, garbancillo, entre las principales. 

Sierra Morena Cordobesa es un territorio claramente forestal, en el que predominan los pinares creados a partir de 
plantaciones a mediados del siglo XX (sobre todo de pino resinero Pinus pinaster y pino piñonero Pinus pinea, y 
secundariamente de pino canario P. canariensis y carrasco P. halepensis), que hoy alcanzan con frecuencia un alto 
grado de desarrollo y madurez. Las dehesas de encinas Quercus ilex, alcornoques Quercus suber y, en muy escasa 
cuantía, quejigos Quercus (faginea) broteroi son la otra gran formación arbórea. El bosque mixto de frondosas, y de 
coníferas con frondosas, goza asimismo de una cierta representación en las cabeceras de algunos valles y en 
laderas de umbría.  

Las manchas de matorral, que suelen presentar arbolado disperso, están también entre las principales formaciones 
vegetales; se componen, sobre todo, de varias especies de jaras y estepas Cistus sp., con mayor importancia 
cuantitativa del matorral serial de jara pringosa Cistus ladanifer. No obstante, en la Comarca se conservan algunas 
de las mejores formaciones de monte mixto del sur de Iberia, en las que crecen juntos jaras, madroños Arbutus 
unedo, lentiscos Pistacia lentiscus, acebuches Olea europaea var. sylvestris, romeros Rosmarinus officinalis, durillos 
Viburnum tinus, brezos Erica sp., arrayanes Myrtus communis, cornicabras Pistacia terebinthus, majuelos Crataegus 
monogyna, agracejos Phillyrea latifolia, labiérnagos P. angustifolia, olivillas Teucrium fruticans, madreselvas Lonicera 
sp., coscojas Quercus coccifera, aladiernos Rhamnus alaternus, espinos negros R. lycioides, piruétanos Pyrus 
bourgaeana y otros arbustos típicamente mediterráneos. Puntualmente aparecen en algunos lugares el palmito 
Chamaerops humilis (la única palmera autóctona de Europa), el enebro Juniperus oxycedrus ssp. badia y el 
algarrobo Ceratonia siliqua. 

Hay que resaltar que el Parque Natural Sierra de Hornachuelos y su entorno inmediato acogen una de las mayores y 
mejor conservadas extensiones de bosque mediterráneo de toda España. 
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Los bosques de ribera abarcan una fracción porcentual muy pequeña de la Sierra pero, aunque mermados en la 
actualidad, juegan un papel ecológico esencial por su valor paisajístico y botánico y porque aportan conectividad al 
paisaje y refugio a la fauna. Las fresnedas de Fraxinus angustifolia son la formación más extendida, aunque suelen 
combinarse con chopos Populus nigra, álamos P. alba, sauces Salix sp. y alisos Alnus glutinosa, acompañados por 
adelfas Nerium oleander y bardales de Rubus sp. y Rosa sp. El almez Celtis australis es un componente común de 
las riberas del sector occidental de la Comarca, formando incluso bosques o bosquetes que han de incluirse entre 
las mejores formaciones de almezal de Andalucía. 

Hay que resaltar, asimismo, las riberas arbustivas de marcado carácter mediterráneo, habitualmente 
minusvaloradas pero igualmente fundamentales como corredores ecológicos, y que están representadas por 
adelfares de exuberante floración estival y por tamujares de Flueggea tinctoria, con aparición puntual de tarajes 
Tamarix africana, cañaveras Arundo donax, eneas Typha sp. o carrizos Phragmites australis.  

Apenas quedan pastizales y cultivos herbáceos en la superficie serrana. Distinto caso es el del olivar, muy 
desarrollado especialmente en la mitad oriental. Hablamos de miles de hectáreas de olivar de sierra, cultivado 
aprovechando laderas vertiginosas cuya elevada pendiente condiciona su manejo y la recogida de la aceituna, y que 
es hoy por hoy una de las principales fuentes de riqueza de municipios como Obejo, Adamuz y Montoro. Otro cultivo 
en claro retroceso, pero del que aún quedan algunas parcelas, es el de la vid; fueron notorios antaño los viñedos de 
Villaviciosa de Córdoba, Espiel y Villanueva del Rey. 

La reducida extensión de campiña que engloba el sur de la Comarca está básicamente monopolizada por los 
cultivos, destacando los naranjales, los cereales y los olivares. No obstante, en esta unidad aún resisten interesantes 
masas de vegetación riparia, con sotos de álamos y chopos, carrizales, eneales y olmedas. 

Añadiremos que se dan al menos 20 hábitats recogidos en el Anexo I de la Directiva Europea de Hábitats, siendo 
tres de ellos considerados como òprioritariosó. 

Los elementos protegidos de la flora de Sierra Morena Cordobesa son: en la categoría de Vulnerable, el ciruelo 
silvestre Prunus insititia y las plantas Narcissus fernandesii (de controvertida identidad taxonómica y con una cita en 
Hornachuelos), Isoetes durieui, Asplenium billotii, Loeflingia baetica y Silene mariana; y en la De Interés Especial, el 
roble melojo Quercus pyrenaica y el almez.  

También resultan llamativos los árboles y frondas incluidos en el catálogo Árboles y arboledas singulares de la 
provincia de Córdoba, que cuenta con numerosos elementos en Sierra Morena. Suelen ser ejemplares de gran 
porte, como fresno del arroyo del Valle (Espiel) y el eucalipto Eucalyptus camalduensis de la Hacienda de Nublos 
(Hornachuelos), o bien individuos de curiosa genética, como el lentisco híbrido Pistacia x saportae de San Bernardo 
(Hornachuelos) o el cruce entre coscoja y quejigo de Mata del Agua (Villaviciosa de Córdoba). También se incluyen 
bosquetes originales como el coscojar de Peñas Rubias (Adamuz), la aliseda del Guadalora (Hornachuelos) o las 
fresnedas de ribera del Cuzna (Obejo). 

Otros vegetales de interés o escasos en Andalucía que figuran en la Comarca son el popular castaño Castanea 
sativa, muy raro en este sector de Sierra Morena; el saúco Sambucus nigra; el helecho real Osmunda regalis; la 
amenazada crucífera Coincya longirostra, endemismo mariano;  entre las leguminosas, el hediondo Anagyris foetida 
y el endemismo ibero-magrebí Ononis viscosa ssp. brachycarpa; la euforbiácea Chamaesyce canescens; Sideritis 
lacaitae, lamiácea exclusiva del centro y el sur de España; Centaurea corbubensis, cardillo propio del suroeste 
ibérico; la alhucemilla Lavandula multifida, pequeño cantueso mediterráneo; la emblemática Digitalis mariana ssp. 
heywoodii, de flores blancas; el acanto Acanthus mollis, naturalizado en algunos lugares; Bufonia (macropetala) 
willkommiana, pequeña leñosa fisurícola ibérica; los narcisos Narcissus jonquilla, N. cantabricus y N. papyraceus, 
todos ellos de distribución ibérica o mediterránea occidental; y, ya entre las orquídeas, crecen especies tan 
llamativas como Limodorum trabutianum, Dactylorhiza sulphurea, Ophrys apifera o Barlia robertiana. 
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5. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 

La comarca descansa casi por completo sobre la porción meridional del Macizo Hercínico o Ibérico y parcialmente 
sobre la prefosa neógena del Guadalquivir. 

Las rocas más antiguas son las del Macizo Ibérico, algunas con edad superior a los 600 millones de años, plegadas 
por la orogénesis hercínica del Paleozoico Superior. Por contraste, en la Depresión del Guadalquivir los terrenos son 
en su mayoría del Terciario con edades inferiores a los 50 millones de años, e incluso, abundantes sedimentos 
actuales. 

Geología y litología del Macizo Ibérico 

Existe en esta zona un absoluto predominio de materiales arcaicos y primarios y extensas manifestaciones 
hipogénicas, en especial granitos, granodioritas, sienitas, diabasas, gabros, pórfidos diversos y emisiones 
lávicas. 

Estos materiales se disponen formando bandas paralelas de NO. a SE. y corresponden a las raíces de los 
viejos pliegues hercínicos. El dispositivo tectónico se acusa en el relieve que ofrece un marcado aspecto 
apalachiense. 

La tectónica es muy complicada, pues a las intensas acciones orogénicas del Hercínico, hay que añadir los 
empujes del Alpino, que determinaron la reactivación de la gran falla bética y fracturas satélites que, 
afectando a los terrenos crotonizados de antiguo y, por tanto, incapaces de plegarse, reaccionaron de 
acuerdo a sus características mecánicas, hendiéndose y fracturándose en bloques o dovelas 
independientes que se movieron en la vertical. 

Como en toda cordillera, en el Macizo Ibérico hay zonas internas y externas, y en estas últimas, 
generalmente más antiguas, sus rocas sufrieron procesos de deformación y metamorfismos mucho más 
intensos. Dos de estos dominios internos están representados en la comarca: la zona Centro-Ibérica, donde 
predomina el Paleozoico Superior, y la de Ossa Morena, con predominio del Precámbrico y Paleozoico 
Inferior, extendiéndose ampliamente por el término de Villaviciosa. El límite entre ambas unidades es de 
carácter tectónico y separa series estratigráficas distintas, con yacimientos minerales, magnetismo e 
incluso historias geológicas diferentes. Este límite aparece como una estrecha franja que arrancando del 
sur del municipio de Obejo (Cerro Muriano) atraviesa el de Villaviciosa al Norte, extendiéndose hasta 
Portugal. Es una sutura de antiguas placas tectónicas resoldadas durante el Carbonífero. 

En el extremo SE. de Adamuz así como el S.de Montoro aparecen los materiales más modernos de toda la 
comarca. En discordancia muy acusada y a diferentes alturas se encuentran retazos del Trías que forman a 
lo largo de la margen derecha del río Guadalquivir un andén casi continuo de gran interés por material 
cuarcitoso bien rodado, fuertemente cementado por arenas silíceas, con coloración rojo sombrío. Las 
areniscas son de grano y matriz silícea, con laminillas de moscovita y tonos rojizos más o menos vivos. Se 
asocian lentejones y vetillas de margas o arcillas rojas. 

En esta misma zona, descansando sobre el Trías o directamente sobre materiales paleozoicos aparecen 
depósitos miocenos. Constituido por un conglomerado basal de elementos bien rodados unidos por 
cemento calcáreo, yacen sobre él calizas blanco amarillentas. 
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6. GEOMORFOLOGÍA 

Sierra Morena constituye el sector septentrional de la provincia y se distinguen en ella tres unidades 
morfoestructurales diferentes. Son de noreste a sureste las siguientes: Divisoria granítica de los Pedroches, Sinclinal 
Carbonífero del Guadiato y Sierra de los Santos. 

La primera de ellas es el residuo de una cúpula aplastada de materiales endógenos, que encaja entre materiales 
pizarrosos más blandos, ha quedado en relieve y conformado una divisoria entre los valles del Guadiana y el 
Guadalquivir. Sus suelos están constituidos por residuos de meteorización de los granitos. 

El Sinclinal Carbonífero del Guadiato conforma una franja de materiales plegados con arrumbamiento hercítico 
sensiblemente paralela a los Pedroches. Su constitución litológica es fundamentalmente pizarrosa con areniscas y 
grauwackas interestratificadas. En su suroeste, el Carbonífero del Guadiato queda en contacto con el metamórfico 
de la Sierra de los Santos. 

 

Farallones de caliza carbonífera de la Sierra del Castillo (Espiel) 

La tercera unidad es la zona metamórfica de la Sierra de los santos, localizándose en el oeste de Sierra Morena, 
Entre el Sinclinal del Guadiato y el límite con las provincias de Badajoz y Sevilla. Los materiales integrantes son 
pizarras micáceas, gneis, micacitas, pizarras metamórficas sericíticas, talcosas, corneanas, conglomerados y 
pegmatitas. 

Los rasgos más significativos del relieve de la comarca están ligados íntimamente a su compleja historia geológica. 

En la Sierra hay cotas apenas superiores a los 700 metros, y la superficie de las cumbres no son sino el antiguo 
pediplano escavado después por erosión de los cauces, que se encajan sin influencia morfoestructural clara. 

Entre Villaviciosa y Obejo, la peniplanación es bastante clara y, al igual que en el cauce del Guadalmellato, sus cotas 
medias son algo inferiores a las encontradas más al sur, en el término de Córdoba. Esto es así, porque el borde 
meridional del Macizo, fuera ya y al sur de la comarca, está ligeramente elevado respecto al resto, aunque cruzados 
por ríos transversales que drenan al sur. 

El tiempo y, con menor importancia, la estructura son los factores que han modelado el relieve. En la cadena hay un 
relieve morfoestructural alargado según las directrices hercínicas (el Carbonífero está deprimido, las alineaciones 
cámbricas y en parte los granitos, están elevados), pero en detalle está poco marcado y algunos investigadores 
dudan en denominarlo relieve apalachiano estricto, calificándolo sólo como difuso. El zócalo se levantó de forma 
irregular y la primitiva superficie de erosión es un sinuoso pediplano no sincrónico. Esta superficie ha sido 
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erosionada desde el Triásico y fragmentada durante las fases alpinas del Mioceno, por lo que en conjunto aparecen 
resaltes y cambios en las cotas medias o cambios en la dirección de los cauces ya existentes o iniciados entonces. 

Los cauces que discurren por la comarca son en apariencia aberrantes respecto a la estructura general hercínica: el 
Guadiato intentó adaptarse a las fallas de desgarre SO.-NE., pero cambia tres veces de orientación, lo que muestra 
su antigüedad y vicisitudes por las que ha pasado. Y en ocasiones hay meandros encajados como los del 
Guadalmellato que indican un levantamiento desde el Plioceno. 

Es en el término de Villaviciosa donde mejor se aprecian las particularidades de los factores estructurales que han 
determinado la actual topografía. En este término, el relieve sigue claramente la dirección NO.-SE de los 
plegamientos hercínicos. En Obejo, se pierde parcialmente esta orientación, por lo que su topografía, además de 
accidentada, pudiera calificarse de laberíntica. En este municipio, sin presentar grandes alturas, su relativa cercanía 
al Guadalquivir y su bajo nivel de base han originado una importante erosión remontante que se traduce en la 
existencia de las pendientes más acusadas de la comarca. 

Adamuz y Montoro participan de las características del relieve típico de la Sierra, presentando un relieve de 
penillanura que va aumentando de altitud de SE a NO. Pero al sur aparecen las terrazas cuaternarias de la ribera 
del Guadalquivir. En esta zona destacan las colinas de areniscas y los relieves en mesa sobre los aterrazamientos 
más altos. Las terrazas obedecen a un modelado morfoclimático fluvial, presentándose colgadas y embutidas. 

7. SUELOS 

 Características generales 

Se considera el suelo como un medio natural, complejo y dinámico, cuya formación tiene lugar a partir de 
las rocas mediante una serie de procesos regulados más o menos directamente en su intensidad y 
naturaleza por la acción de ciertos factores genéticos. 

 

Mapa de uso de suelos de Andalucía.  
Fuente: La Información Ambiental de Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 
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