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Dehesas de Sierra Morena es el espacio que la

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu -

cía -a través del Comité Andaluz de Reservas de la

Biosfera- ,  propuso para su Declaración como una

nueva Reserva de la Biosfera en el marco del progra -

ma MaB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO.

Esta  propuesta ,  aceptada con su Dec larac ión

como Reserva de la Biosfera por la UNESCO el día 8

de noviembre del año 2002, supone la culminación de

un proceso largo y laborioso, enmarcándose en la

orientación de la política ambiental que se desarrolla

en esta Comunidad Autónoma, que trabaja hacia el

acercamiento paulatino de las acciones de conserva -

ción y desarrollo.

El espacio de esta nueva Reserva, la octava de la

Red Andaluza de Reservas de la Biosfera, reúne un

“En resumen, las Reservas de la Biosfera,  deben contr ibuir  a preservar y

mantener valores naturales y culturales merced a una gest ión sostenible, apo -

yada en bases científicas correctas y en la creatividad cultural. La Red Mun -

dial de Reservas de la Biosfera, tal como funciona, según los principios de la

Estrategia de Sevi l la, es un instrumento integrador que puede contribuir a

crear una mayor sol idaridad entre los pueblos y naciones del mundo.” Estra-

tegia de Sevilla, 1995.

“D E H E S A S DE S I E R R A MO R E N A”
N U E V A R E S E R V A D E L A BI O S F E R A P A R A A N D A L U C Í A
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compendio de valores que lo dibujan como completa -

mente idóneo para su declaración con esta figura de

la UNESCO: presenta unas condiciones ambientales

magníficas, con un alto grado de biodiversidad natural

y cultural, que lo definen como un ejemplo represen -

tativo del mundo rural del sur de Europa.

Por otra parte ,  esta nueva Reserva supone la

incorporación a esta Red Internacional de un elemen -

to original y val ioso, dado que se ha considerado

como elemento distintivo la dehesa , un ejemplo de

paisaje representativo de la región mediterránea y

específico de la Península Ibérica.

Estas dehesas -construidas a lo largo de los siglos,

por una convivencia positiva entre las condiciones del

medio físico y el manejo secular de los recursos natu -

rales por las poblaciones locales-, se perfilan como un

ejemplo muy interesante de aplicación de las funcio-

nes de conservación, desarrollo y apoyo logístico que

defiende y propugna el Programa MaB.

Con la declaración de esta nueva Reserva de la

Biosfera, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta

de Andalucía, considera que se reconocen la impor-

tancia de unas formaciones naturales y expresiones

culturales ya conocidas y valoradas en el ámbito cien -

tífico. Además de completar -con un elemento origi-

na l  y  muy representat ivo- ,  los ecos istemas hasta

ahora destacados en la Red Mundial del MaB.

Para la región andaluza esta nueva Reserva de la

Biosfera, supone un proyecto de gran interés y un

reto para avanzar en el acercamiento de las políticas

de conservación y desarrollo, que se vienen impulsan -

do en los últimos años desde esta Consejería.

Fuensanta Coves Botella
Consejera de Medio Ambiente
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Dehesas de Sierra Morena se ha convertido en la

octava Reserva de la Biosfera de Andalucía con su

Declaración como Reserva por la UNESCO el 8 de

noviembre del año 2002. Con esta declaración se

incorpora al programa internacional MaB (Hombre y

Biosfera) inscribiéndose en su Red Internacional.

Esta nueva Reserva de la Biosfera es la mayor

declarada en la Península Ibérica desde que se iniciara

el Programa MaB en el Estado Español, hace 25 años,

con la Declaración -el 22 de enero de 1977- de otro

espacio andaluz como primera Reserva: la Sierra de

Grazalema.

Para el conjunto de la Red Andaluza de Reservas

de la Biosfera, coordinada por el Comité Andaluz de

Reservas de la Biosfera, supone la incorporación de

un sector nuevo del territorio andaluz, su sector

noroccidental, que representa un ejemplo emblemáti -

co del medio rural de esta región intermedia entre

dos mundos el Mediterráneo y el Atlántico.

Esta nueva Reserva con sus casi 450.000 has. y

dedicada a la dehesa -como ejemplo de paisaje repre -

sentativo de la región mediterránea y específico de la

Península Ibérica-, aparece como un reconocimiento

I .  PR E S E N T A C I Ó N

Castaños en la Sierra Morena.
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Capítulo I

indiscutible al mismo y, en cuanto a la Red Internacio -

nal del MaB, significa la incorporación de un elemento

original y valioso para las funciones de conservación,

desar ro l lo  y  apoyo  log í s t i co  que  e s te  Programa

defiende e impulsa.

El término dehesa , además de su significado eti -

mológico como tierra acotada, tierra defendida, ha

ido adquiriendo otro, actualmente más popularizado,

como bosque ahuecado, bosque cult ivado , cuya fisono-

mía general responde a una zona de pastos arbolada

con encinas, alcornoques, quejigos y rebollos, donde

se desarrollan aprovechamientos muy diversificados -

agrícolas, ganaderos y forestales- de forma comple -

mentaria.

La formación vegetal actual se incluiría en lo defi-

nido por el Programa MaB como bosques y matorrales

perennifol ios esclerófi los, su mayor presencia se encuentra

en la región mediterranéa y muestra gran resistencia a la

sequía est ival .  Los numerosos incendios provocados y el

sobrepastoreo han generado, entre otras causas, la regre -

s ión en muchas zonas del mundo mediterráneo . A la sig-

n i f icac ión de l a  dehesa por su s ingu lar idad como

adaptación específica y por el grado de presencia que

tiene en el conjunto del ámbito -hacia un 50% del

total- hay que sumar la presencia de otros elementos

de gran interés -matorral noble, riberas, castañares,

cultivos y ganadería tradicional, asentamientos huma-

nos...-.

El ámbito de la nueva Reserva constituye una sec-

ción bastante significativa del nexo natural del Valle

del Guadalquivir con el resto de la Península Ibérica,

correspondiendo con la frontera administrativa entre

la Comunidad Autónoma de Andalucía y el resto del

estado español, así como con el sur del vecino estado

de Portugal. El paisaje de este espacio presenta una

continuidad natural hacia el este -hasta encontrarse

con otra de las Reservas de la Biosfera de la Red

Andaluza, las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas-,

hac i a  e l  norte  -conectando con l a s  comun idades

autónomas vecinas-, y hacia el oeste continuando por
Dehesa en la Sierra Norte de Sevilla.
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Portugal. Su morfología se ha ido conformando a lo

largo del tiempo merced a un manejo humano conti -

nuado y basado en el conocimiento profundo de su

funcionamiento ecológico, dando lugar a una realidad

que se adecua perfectamente a la filosofía y funciones

de la figura de Reserva de la Biosfera.

El amplio territorio de la Reserva presenta una

gran diversidad de situaciones físicas, humanas, admi-

nistrativas y de gestión, en el que participan tres pro -

vincias -Huelva, Sevilla y Córdoba- y sus tierras se

distribuyen en 43 términos municipales, dando lugar a

una realidad compleja con el nexo en unas condicio -

nes físicas parecidas, que han determinado las formas

de ocupación y uso de este medio por los sucesivos

grupos humanos que vienen poblándola desde la anti-

güedad.

Las formas de vida -presididas por un marcado

carácter extensivo-, han desembocado en las actuales

buenas condiciones ambientales y culturales de este

borde meseteño de montaña media, mani-

festadas en un patrimonio natural, monu-

mental, arqueológico y, sobre todo, etnoló-

gico, muy destacado. En estas sierras se

atesoran saberes y conocimientos de su

medio transmitidos desde la cultura tradi-

c iona l  y  que pueden ser  cons iderados

como ejemplos o buenas prácticas de ges-

tión en el marco de sostenibilidad, preocu-

pación fundamental en el Programa MaB.

El interés y los valores de todos los

componentes de la Reserva se describen

de forma general, en los capítulos siguientes, en los

cuales se pone de manifiesto su significación natural y

cultural que ha sido ya reconocida en distintas oca -

siones: con la declaración de tres Parques Naturales y

tres Monumentos Naturales por la legislación de pro-

tección de la naturaleza de esta Comunidad Autóno-

ma, con la declaración como Zonas de Especial Pro-

tección para las Aves (ZEPA) en apl icación de la

Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la pro -

Valles interiores de la Sierra Morena.
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Capítulo I

tección de las aves si lvestres, o Directiva Aves; y, desde

el punto de vista cultural, la Consejería de Cultura de

la Junta de Andalucía, tiene inventariados y declarados

como Bien de Interés Cultural ,  a bastantes de los

recursos patrimoniales de este ámbito.

En relación al cumplimiento de las funciones -con -

servación, desarrollo y apoyo logístico-, definidas en

el Programa MaB, la nueva Reserva se adecua perfec -

tamente a ellas y puede aportar un capital inicial de

mucho interés, dado que en este ámbito se han pues-

to en práctica algunas iniciativas relacionadas con el

desarrollo sostenible. En este aspecto, se están elabo-

rando planes de desarrollo sostenible (PDS) impulsa -

dos por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta

de Andalucía y se cuenta ya con un control de calidad

para sus producciones, la marca Parque Natural.

Juan Manuel Suárez Japón
Presidente del Comité Andaluz

de
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El ámbito definido para esta nueva Reserva de la

Biosfera en Andalucía, no incluye el conjunto de la

Sierra Morena ni la totalidad de las dehesas que exis-

ten en la Península Ibérica. Este ámbito acoge, además,

otras formaciones vegetales de gran interés (matorral

noble, riberas...), áreas productivas (castañares, huer-

tas...), acompañadas de un variado y numeroso mues -

trario de poblamientos... , elementos todos de gran

interés como se señalarán en los capítulos dedicados

a su descripción. La importancia de estos elementos

se puede considerar desde dos vertientes, tanto en su

significación individual como en relación al conjunto

del ámbito definido. Esta segunda consideración fun -

cional es clave en el territorio de esta Reserva, un

mosaico dotado de una gran biodiversidad, y cuya

naturaleza se define por la interrelación de todas las

teselas que lo conforman.

Reconociendo la riqueza y diversidad del ámbito

de esta Reserva, la denominación de Dehesas de Sie -

rra Morena, aparece como la más acertada por moti-

vos distintos. Entre ellos destacan: el ser dominante

en el conjunto espacial declarado; la percepción, tanto

local-comarcal como desde ámbitos exógenos, de la

dehesa como la forma más representativa de este pai-

saje de montaña media; la amplitud de realidades que

puede acoger este término y, lo significativo de la sec-

ción de Sierra Morena que contiene la propuesta.

I I . “D E H E S A S DE S I E R R A MO R E N A”
UN N O M B R E P A R A L A O C T A V A R E S E R V A D E L A B I O S F E R A D E A N D A L U C Í A

Las Sierras dominan esta Reserva de la Biosfera.
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Finalmente señalar que esta denominación acoge

los dos signos -las dehesas y la Sierra Morena- distin -

tivos del norte de la comunidad autónoma de Andalu -

c ía ,  sa lvando otras distr ibuciones administrat ivas-

territoriales (provincias, municipio....) que no facilitan

una forma de gestión integrada de todo este ámbito.

La preocupación por encontrar formas de gestión

adecuadas a las características de los distintos espa -

cios y que, a la par, se adecuen al papel que los espa -

cios protegidos están alcanzando en las estructuras

socioeconómicas en un mundo globalizado, es una de

las preocupaciones básicas del Programa MaB. Estas

preocupaciones conectan con las intenciones de la

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu -

cía, que ya está elaborando un programa de directri -

ces en esa vía para el conjunto del territorio de esta

comunidad autónoma.

Este programa, denominado Plan Director de la

RENPA, nace como fruto de la evaluación y posterior

reflexión sobre el devenir de los espacios protegidos

declarados por la administración autonómica. Este

Plan Director se encuentra en plena elaboración y

prevé como resultado final- la creación de una Red

Administrativa y Ecológica que se pueda gestionar

como un sistema de planificación que compatibilice la

conservación de la naturaleza con la explotación de

sus bienes y servicios.

Las riberas son abundantes en Dehesas de Sierra Morena.
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Las dehesas forman parte del paisaje característico de la zona, se

encuentran en extensiones grandes, cubiertas principalmente por encinas y

alcornoques rodeados de pastizales y prados. En las zonas más escarpadas

este arbolado se acompaña de un variado matorral mediterráneo bien

repartido.

La necesidad de suelo para pastoreo y agricultura fue la causa del inicio

de la deforestación del bosque de encinas y el origen de la dehesa. Estas

grandes superficies fueron usadas para pastoreo y para lograr tierras de cul -

tivo, madera para leña y para la industria naval (de mucho auge en el siglo

XV), corcho y carbón. La dehesa se puede encontrar solo en la parte occi -

dental de España (de Zamora a Cádiz). El clima que soporta es de riguroso

verano, con sequía y un invierno marcadamente frío; se desarrolla en un

suelo pobre y poco profundo con una pendiente de no más del 30%. 

El aprovechamiento de la dehesa es extraordinario: ofrece pastos, ramo-

nes (ramas procedentes de la poda), frutos arbustivos y bellotas (que permi -

ten el engorde de los cerdos durante la montanera). También el matorral

puede ser aprovechado por el ganado caprino además de especies cinegéti -

cas.

Las dehesas presentan un interesante equilibrio natural; las encinas

extraen nutrientes que depositan como materia orgánica mediante la hoja -

rasca, esta materia es aprovechada por las especies herbáceas; además retie -

nen humedad y dificultan la erosión. El ganado aprovecha hierbas y frutos

pero colabora fertilizando la tierra con sus heces, cerrando el ciclo los orga -

nismos descomponedores del suelo.

La dehesa es el elemento más destacado en esta Reserva.
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La inclusión de esta sección de Andalucía en el

Programa MaB de la UNESCO como Reserva de la

Biosfera, la inscribe en una Red de carácter planeta -

rio, de ahí que su espacio adquiera una significación

nueva y de gran interés, mientras su contextualización

territorial puede variar según la escala de aproxima -

ción que se esté considerando.

En el marco de la Red internacional del Progra-

ma MaB, la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra

Morena se emplaza en las latitudes medias del

hemisferio Norte, en la península más occidental de

Europa y que convierte al Mar Mediterráneo en un

mar cerrado al separarlo del Océano Atlántico. En

el conjunto de las Reservas de la Biosfera europeas,

EuroMaB, Dehesas de Sierra Morena,

ocupa una posición excéntrica, perifé-

rica, en el extremo suroccidental de

este continente, situación que ha

determinado las características tanto

físicas como históricas y sociales de

su territorio. Para la Red Española de

Reservas de la Biosfera, ésta se locali-

za en el sector suroccidental de la

Península Ibérica, en el borde del

zócalo paleozoico que compone el

gran cuerpo central de la misma.

I I I .  LO C A L I Z A C I Ó N Y C O N F I G U R A C I Ó N ES P A C I A L

Hábitat disperso en Sierra Norte de Sevilla.
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Red mundial de Reservas de la Biosfera.

Las Reservas de la Biosfera en el mundo

• Reservas de la biosfera
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Red europea de Reservas de la Biosfera.

Dehesas de Sierra Morena
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En relación al conjunto de superficies que compo-

nen la Red Internacional de Reservas, ésta ocupa una

posición intermedia, que gana en significación en el con-

junto de las Reservas europeas, EuroMaB, para conver-

tirse en la mayor de las declaradas hasta el momento

en el Estado Español.

La extensión de Dehesas de Sierra Morena es de

424.400 has., presenta una disposición transversal a lo

largo del borde sur de la meseta castellana. Las distan -

cias máximas entre los puntos extremos de esta Reser -

va superan -de Norte a Sur- los 46 Kms., y -de Oeste a

Este- los 178 Kms. Igualmente ejerce como límite admi -

nistrativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía con

el resto del Estado Español y el sur de Portugal.

La nueva Reserva de la Biosfera se configura espa -

cialmente como una mancha continua dominada por

una sucesión de montañas y valles de distinta naturale -

za. Las montañas se definen por las alturas medias-

bajas, con algunas sierras de mayor altitud contrastadas

por barrancos que ponen notas agrestes en la suavidad

predominante. Los valles son cortos y longitudinales,

correspondiendo a las características de la red hidro -

gráfica, excepto en el sector más occidental, en el cual

se ha conformado un valle central que ha permitido la

penetración a esta sierra. Este eje de penetración natu-

ral ha sido determinante para articular las comunicacio-

nes transversales del conjunto del ámbito, que han

mantenido una dinámica muy distinta en los sectores

orientales y occidentales, como se observa en las infra -

estructuras viarias, tanto antiguas como actuales.

El sistema viario que articula esta Reserva se com -

pone de carreteras y caminos de distintas categorías,

destacando la N-630 que la corta longitudinalmente en

dos secciones entre las provincias de Huelva y Sevilla, y,

comunica Andalucía con el resto del estado español.

Esta vía cuenta con una enorme tradición dado que su

trazado inicial corresponde con el sistema de calzadas

Enbalse en la Reserva de la Biosfera.
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Red española de Reservas de la Biosfera.

Dehesas de
Sierra Morena
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Red andaluza de Reservas de la Biosfera.

Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas

Sierra Nevada Cabo de Gata-Nijar

Sierra de las Nieves

Dehesas de Sierra Morena

Doñana

Marismas del Odiel

Sierra de Grazalema
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romanas y ha mantenido su importancia desde enton -

ces, conociéndose durante varios siglos con el nombre

de Ruta de la Plata .

Las otras dos carreteras nacionales la N-433, tam -

bién de disposición longitudinal, corta en dos la sección

onubense de la Reserva, comunicando su capital con la

vecina Extremadura. La N-435 es igualmente una vía

antigua y de gran significación; comunica la capital auto -

nómica con el vecino estado de Portugal. Su trazado

define la relación histórica que esta sierra ha mantenido

siempre con la ciudad de Sevilla, dado que pertenecía a

sus dominios territoriales hasta inicios del siglo XIX. El

resto de las carreteras, de responsabilidad del gobierno

autónomo son de carácter más local-comarcal, estable-

ciendo las comunicaciones entre las distintas localida-

des.

El sistema de comunicaciones viarias se comple -

menta con una red de caminos rurales y vías pecuarias,

cuya función es fundamental para completar las comu-

nicaciones internas del ámbito y para estructurar las

actividades didácticas, de ocio y de turismo de la Reser-

va (senderos, miradores, hitos, ermitas, cortijos...). El

ferrocarril está presente pero con una oferta mínima

en la actualidad.

Ejemplo de viario tradicional en Dehesas de Sierra Morena.
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IV. CA R A C T E R Í S T I C A S F Í S I C A S

IV.1 Relieve, Geología y Suelos

El ámbito de esta Reserva de la Biosfera se inscri -

be en el conjunto de la Sierra Morena, límite meridio -

nal de la Meseta Central y que supone el nexo natu -

ral de la depresión del Guadalquivir con el resto de la

Península Ibérica. La denominación de estas sierras

parece radicar en su apariencia oscura, morena , deri-

vada de la combinación entre el color de sus materia -

les (cuarcitas y pizarras) y su vegetación, dominada

por especies de hoja perenne.

La morfología actual de este borde montañoso es

fruto del arrasado macizo hespérico originado duran -

te el plegamiento hercinano -era primaria-, y el pro -

ceso de rejuvenecimiento y fracturación que lo afectó

en el terciario, durante el plegamiento alpino. La Sie -

rra Morena, por tanto, es el escalón final de la Mese -

ta, de ahí que su naturaleza como montañas se perci-

ba, lógicamente, desde Andalucía en el contacto con

el valle del Guadalquivir.

Sierra Morena presenta una disposición transver -

sal y con una dirección dominante NW-SE que sufre

alteraciones en tramos concretos. La diversidad inter -

na de esta sierra, la dota de una gran variedad morfo-

Corte en el roquedo de la Reserva de la Biosfera.
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lógica ofreciendo desde áreas escarpadas hasta otras

alomadas, con formas más suaves y redondeadas en

los sectores que han sufrido de forma más homogé-

nea la acción erosiva.

De forma general se puede calificar el relieve de

la  Reserva  Dehesas  de S ierra  Morena como una

banda  de  montañas  med ias ,  con  sus  a l turas  más

comunes en torno a los 500 metros y sus extremos

entre los de 80 m. (en la provincia de Sevilla) y los

1.010 m. (en la provincia de Huelva) .  Sus valores

genera le s  van  descend iendo progres i vamente  de

oeste a este y de norte a sur. Si bien la orografía no

es especialmente espectacular, existen algunos hitos,

peñas, cerros, montes, berrocales..., que le prestan un

carácter muy part icular a todo el conjunto en su

exterior, así como presenta interesantes grutas inte-

riores.

El agua superficial es importante en el conjunto

de las formas que ofrecen estas sierras, marcando

algunas de las diferencias existentes entre el sector

occidental y el centro-oriental. La disposición -más

transversal en el sector onubense y casi perpendicu -

lar hacia Sevilla y Córdoba-, y las características de su

red hidrográfica generalmente son cursos de corto

recorrido y con signif icativas diferencias de caudal

interanuales-, ha determinado la accesibil idad a las

zonas interiores de las sierras y, como se ha comen -

tado, su red de comunicaciones tradicionales.

Si bien la fragmentación de este sector de Sierra

Morena y su poblamiento desde antiguo hace que se

identifiquen múltiples secciones con topónimos con -

cretos, para simplificar, en cuanto al ámbito de esta

Reserva de la Biosfera, se pueden considerar tres sec-

tores: Sierra de Aracena, Sierra Norte de Sevilla y Sie-

rra de Hornachuelos, como las divisiones fundamenta -

les del conjunto.

Afloramientos kársticos en Dehesas de Sierra Morena.
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La  geo log í a  de l  ámb i to  p ropues to  p a r a  e s t a

Reserva de la Biosfera presenta diferencias que son

interesantes precisar por unidades, aunque de forma

general, participa, como borde de la meseta, de unida -

des paralelas en sentido armoricano (NW-SE):

• Sector occidental: incluye una zona norte, con

cuatro al ineaciones continuas bien def inidas,

altitudes entre 500 y 700 m., compuestas princi-

palmente por pizarras,  arenisca,  y grauvacas

devónicas y cámbricas; y una zona meridional,

orientada en direcciones contrapuestas, en cuyo

sector central se alcanzan mayores altitudes y

pendientes (962 m. en Cumbre del Castaño). En

este sector tienen importancia paisajística singu -

lar los batolitos graníticos (el de Aroche y Sta.

Olalla).

• Sector central: tiene dos escalones separados

por los escarpes de las fallas de El Pedroso; el

escalón norte constituido por alineaciones car-

bonatadas, con una altitud media superior a los

600 m., más abrupto por su mayor resistencia a

la erosión, y con su límite sur definido por un

macizo granítico (desde el Real de la Jara hasta

el sur de Constantina); y el escalón sur, con una

altitud de 300-400 m. y afloramientos de pluto -

nes graníticos.

• Sector oriental: presenta una relativa homoge-

neidad litológica, estructural y morfológica con

alineaciones bien definidas, siendo sus materia -

les principalmente pizarras, areniscas, esquitos y

metaconglomerados, sobre los que resaltan las

bandas de ca l izas ,  dolomías y  cuarc i tas  más

resistentes a la erosión y, por tanto, con las alti-

tudes más elevadas de este sector.

Cerro del Hierro.
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Dado lo variado del roquedo, el proceso de reju -

venecimiento y fractura sufrida durante el plegamien -

to alpino y las características de la red hidrográfica

(cursos abundantes, cortos y que deben superar fuer -

tes desniveles), han generado un modelado quebrado

y con variaciones donde combinan relieves abruptos

con  mode lados  suaves  tend ientes  a  pen i l l anuras

(grandes murallones calizos con fenómenos de karsts

internos y superficiales, las formas derivadas de las

intrusiones graníticas, superficies de aplanamiento).

Los suelos se caracterizan por el escaso desarro -

llo de sus perfiles dada la dureza de los materiales y

la general ización de los procesos denudat ivos.  En

general presentan algunas diferencias zonales:

• Sector occidental: aparecen, en las umbrías de la

zona central sobre las bandas cal izas, suelos

pardos eutróficos ferruginosos y suelos pardos

mesotróficos, permitiendo vegetación de casta -

ños y ol ivares .  Dentro del  mismo sector,  a l

norte y sur del triángulo central, existe una aso-

ciación de litosoles, xeroranker, y suelos pardo

mesotróficos que solo permiten una vegetación

arbustiva. Cuando el relieve sobre materiales

metamórficos pizarrosos se suaviza aparecen

suelos mesotrópicos y fersial ít icos, de mayor

fertilidad, sobre los que se desarrollan buenas

dehesas. Sobre las rocas ígneas de los batolitos

graníticos, cuando el relieve es abrupto, apare-

cen litosuelos, y sobre sectores menos acciden -

tados ,  los  sue los  son o l i gotro fos  y  pardos ,

medianamente profundos.

• Sector central y oriental: predominan los suelos

pardos ácidos que se localizan en zonas aloma -

das y permiten en buen desarrollo de la dehesa.

Los suelos rojos fers ia l í t icos se desarrol lan

sobre rocas ca lcáreas y poseen una e levada

aptitud agrícola, por lo que tienen una impor-

tancia económica grande (ruedos, viñedos y oli-

var).

Roquedo en el sector central de Dehesas de Sierra Morena.
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IV.2 Clima

Como toda Andalucía Occidental este ámbito se

ubica en el dominio climático mediterráneo-oceánico,

influencia muy destacada dada la disposición y cerca -

nía al Golfo de Cádiz. Esta matización atlántica se deja

notar, sobre todo, en los regímenes de precipitaciones

y temperaturas, aumentando las primeras y suavizan -

do las  segundas .  Como componente obl igado de l

cl ima mediterráneo, la Reserva tiene una estación

seca y calurosa que corresponde -dentro de la irregu -

laridad intrínseca de este clima- con los meses de

junio a septiembre.

Su proximidad al Atlántico, le permite recibir los

vientos húmedos y templados, dando lugar a un clima

suave. Por otro lado, la configuración altitudinal del

espacio provoca el gradual incremento de las precipi-

t ac iones  y  l a  suav i zac ión  de  l a s  temperaturas  a lSu clima permite floraciones intensas.

Sector de DehesasSector de Dehesas Temperatura mediaTemperatura media Pluviometría máximaPluviometría máxima Pluviometría mínimaPluviometría mínima
de Sierra Morenade Sierra Morena (ºC)(ºC) (mm)(mm) (mm)(mm)

Occidental 15,3 1.609 361

Central 15,0 1.644 290

Oriental 18,9 1.253 232

Fuente: PORN y PRUG de los Parques Naturales correspondientes.
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aumentar  l a  a l tura .  No obstante ,  es ta  in f luenc ia

depende de la altitud y del efecto barrera que produ -

cen las montañas; la configuración y orientación del

relieve introduce notables variaciones locales entre

espacios situados a similar altitud y latitud siendo, por

regla general, la influencia oceánica más notable en las

laderas de orientación S-SW y menor en las situadas

a sotavento o en los valles bien abrigados, en donde

se pierde la suavidad del clima.

La lluvia tiene una intensidad elevada -una buena

parte de la zona se encuentra situada en la isoyeta

700 mm, oscilando entre 500 y 800 mm el sector más

oriental- ,  a excepción de sectores marginales con

menor pluviometría. El clima en Dehesas de Sierra

Morena esta influido, más por la existencia

de un largo periodo seco con temperatu -

ras elevadas y la irregularidad interanual

de las precipitaciones, que por la cuantía

de las mismas. Los máximos pluviométri-

cos se dan en invierno, mientras el verano

se caracteriza por una sequía casi total.

Las temperaturas son superiores a los 25

ºC en verano y sobre los 8 ºC en invier-

no ,  p re sen t ando  v a r i a c iones  en t re  l a

umbría y la solana que pueden llegar a los

4 ºC.

El diferente comportamiento de las tem -

peraturas y las precipitaciones en función de la altitud

tiene, junto a la localización de los distintos tipos de

suelos, una gran influencia en la vegetación y en los

usos del suelo, localizándose en las partes altas las

especies más exigentes en humedad y suavidad térmica

como el castaño, mientras al descender en altura, se

ubican las especies más xerófilas.

IV.3 Hidrología

La red hidrográfica en Dehesas de Sierra Morena

se caracteriza por su gran extensión y por tener cur-

sos de agua de poco trayecto, ríos que deben salvar

Ribera con buenas condiciones ambientales.
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fuertes desniveles y que, por tanto, alcanzan mucha

velocidad y un poder erosivo elevado (hoy alterado

por los embalses que modifican sus caudales). Algunos

autores han afirmado que Sierra Morena, más que una

verdadera cordi l lera o s ierra ,  es una suces ión de

mesetones escalonados, convertidos hoy en serrejo -

nes y cerros por la intensa erosión fluvial sufrida. Por

razones climáticas y litológicas los ríos tienen nota -

bles oscilaciones estacionales e interanuales y son cla -

ramente excedentarios.

Los principales ríos, de oeste a este, son:

• Chanza, dentro del ámbito propuesto discurre

en dirección NW-SE, abriendo un gran valle que

permite uno de los escasos paisajes agrícolas de

este territorio y una de las pocas vías naturales

de acceso (aprovechada por la carretera N-433

en su paso hacia Portugal). Cuenca hidrográfica

del Guadiana.

• Múrtigas, discurre en dirección norte y ha deja -

do sobre las pizarras una serie de valles estre -

chos y encajados. Cuenca hidrográfica del Gua -

diana.

• Rivera de Huelva, sigue la dirección dominante

NW-SE ,  y  su  cabecera  es tá  regu lada  por  e l

embalse de Aracena. Cuenca hidrográf ica del

Guadalquivir.

• Viar, corta la sierra longitudinalmente en direc-

ción N-S, formando un ancho valle en donde se

dan las  a l t i tudes  mín imas .  Terr i tor ia lmente ,

supone un obstácu lo en las  comunicac iones

transversales de la Sierra por el fuerte desnivel

que produce. Cuenca hidrográfica del Guadal -

quivir.

• Rivera del Huéznar, tiene su cauce modificado

por el embalse del mismo nombre que abastece

de agua a la provincia de Sevilla. Cuenca hidro-

gráfica del Guadalquivir.

Puente sobre el rio Hueznar.
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• Retort i l lo ,  regulado por la  presa del  mismo

nombre y límite entre las provincias de Córdo -

ba y Sevilla. Cuenca hidrográfica del Guadalqui -

vir.

• Bembézar, en dirección NW-SE, constituye el

principal drenaje del sector oriental de Dehesas

de Sierra Morena y está regulado por la presa

del Bembézar y presa de derivación. Cuenca

hidrográfica del Guadalquivir.

• Guadiato, regulado por la presa de Breña, que

riega el extremo oriental de Dehesas de Sierra

Morena. Cuenca hidrográfica del Guadalquivir.

IV.4 Vegetación

El tipo de formación característico de la zona es

el bosque esclerófilo mediterráneo, representado por

encinares y alcornocales. El dominio potencial de los

encinares mesomediterráneos es el más extenso de la

zona, si bien las series de vegetación están muy trans-

formadas en dehesa. El alcornocal presenta un área

de distribución muy amplia, discontinua pero bien

caracterizada.

Asociado con encinas y alcornoques existe una

buena representación de matorral noble y otro más

degradado. Al primero pertenecen cornicabras, lentis-

cos, arrayanes, acebuches, esparragueras, duril los y

madroños, entre otros; todos ellos forman ecosistemas

maduros propios del sotobosque mediterráneo. Al

matorral más degradado pertenecen tomillos, cantue-

sos, lavándulas, coscojas, brezales, retamas y jarales, los

cuales crecen sobre suelos menos fértiles y degrada -

dos. En algunas partes, la cubierta arbórea ha desapa -

recido, conservándose solamente el matorral de jaras

y brezos.

En las  zonas más a l tas  y  en vaguadas o s i t ios

umbrosos con cierta humedad (influencia atlántica) se

encuentran castaños y quejigos. En el matorral acom -
Bellota en proceso de maduración.
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pañante destacan el durillo, el rusco, la olivilla, la reta -

ma loca, la aristoloquia larga y el helecho común.

En alturas superiores a 800 m. aparecen retazos

de roble melojo acompañado por especies como el

Po lygo lum odoratum o sello de Salomón, la digital o

dedalera y la saxífraga blanca.

La zona puede ofrecer muy buenos ejemplos de

bosque en galería desarrollado sobre los cauces flu -

viales, vegetación en general escasa por el impacto de

la concentración urbana y agrícola desarrollada en

estos márgenes fluviales. La presencia constante de

agua en el suelo es la que hace posible la existencia

de estas especies vegetales que son ajenas al clima

reinante en los alrededores y que está representada

por bosques de sauces ,  f resnos ,  chopos ,  a l i sos  y

olmos, a veces asociados con quejigos. Son abundan -

tes en el matorral de los bosques de galería las adel-

fas, zarzas, hiedras, madreselvas, zarzaparrillas y jun -

cos.

En Dehesas de Sierra Morena los hongos son muy

abundantes y variados. Las setas abundan, sobre todo

en otoño, en los bosques y matorrales. La especie

reina es la Amani ta  caesarea , muy buscada por ser

comestible. La Amanita phal loides , quizá más abundan-

te, es una seta tóxica mortal. Entre las comestibles

son también abundantes el pinatel o níscalo, el gali-

pierno, parasol o apagador y la calabaza o boleto

comestible.

Los líquenes también presentan una gran abun -

dancia y diversidad, estando presentes en una gran

variedad de hábitats, e igualmente existe una buena

Variedad en el estrato arbóreo de la Reserva de la Biosfera.
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representación de musgos y hepáticas, así como de

helechos y grupos afines.

IV.5 Fauna 

Dehesas de S ierra Morena se caracter iza por

tener representantes típicos del bosque mediterrá -

neo. Las condiciones particulares de Sierra Morena

son apropiadas para dar cabida a una variedad nota -

ble de especies de reptiles y aves y ser

considerada, muy frecuentemente, entre

las zonas en donde se encuentran espe -

cies de distribución limitada.

La presencia  de espec ies  amenazadas y

sens ib les  otorgan  un  espec i a l  va lor  a l

espacio. En esta situación se ha observado

el lince ibérico, águila real, águila imperial,

águila perdicera, buitre negro, además de

otras rapaces, cigüeña negra y colonias de

murciélagos. Estas especies son considera-

das como valiosos indicadores de la cali-

dad ambiental.
Pollo de Águila Real.
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Matorral noble y bosques de quercíneas con alta
cobertura

La herpetofauna existente responde al

más clásico patrón mediterráneo con algunas cone-

xiones con ámbitos húmedos y occidentales. Algunas

especies características son la lagartija colilarga, el

lagarto ocelado, el mayor reptil de los europeos y

muy abundante, la salamanquesa rosada, el eslizón de

cinco dedos que es un endemismo ibérico, la víbora

hocicuda, muy escasa, y la culebra bastarda, la más

grande de España.

Sierra Morena es una zona apropiada

para los anfibios porque sus suelos suelen ser más o

menos impermeables al agua, lo que produce prolife -

ración de charcas y arroyos; los que se encuentran en

la zona responden al clima mediterráneo pero con

algunas influencias del norte de África, como demues-

tra la presencia del gall ipato; un endemismo de la

península ,  de distr ibución l imitada y,  considerado

como raro, es el sapo partero ibérico.

El denso matorral, rico en insectos, frutos y semi-

llas, resulta perfecto para la abundancia de pájaros;

entre las muchas especies se encuentran las currucas,

abubillas, pitos, abejarucos, alcaudón, tórtolas, palomas

torcaces o grullas. Se ha comprobado que la elimina -

ción del matorral de umbría produce un empobreci-

miento de esta comunidad, al igual que las podas abu -

sivas.

Entre los mamíferos destacan erizo, musaraña,

gineta y meloncillo. El conejo es la pieza clave para

bastantes predadores como el lince, comadreja, zorro

y distintas rapaces. La gineta y el meloncillo son dos

mamíferos cazadores. Destacan por su abundancia el

gato montés, el ciervo, los omnívoros tejón y jabalí

(son muy escasos sus enemigos naturales: grandes

águilas que predan sobre sus crías).

Buitre negro.
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Ríos, arroyos y pantanos

Se encuentran muchas especies habi -

tuales en estos ecosistemas. Desde inver -

tebrados de pequeño tamaño, pasando por

macroinvertebrados como gusanos de las

aguas, libélulas, caracoles y mejillones de

río, hasta peces como la trucha común

(autóctona) o arco iris (introducida). Las

zonas de mayor interés en cuanto a la

r iqueza p isc ícola  son los tramos aguas

arriba de los pantanos; en tramos altos de

los ríos no es dif íci l  encontrar especies

autóctonas  como e l  cacho ,  co lme j i l l a ,

barbo, pardilla, calandino o la boga de río.

El anf ibio más abundante es la rana; las

salamandras y tritones son anfibios carní-

voros y el gallipato es un tritón que puede

alcanzar los 30 cm. Entre los reptiles, el

galápago europeo es especialmente esca -

so, en comparación con el abundante galá -

pago leproso o común; otros reptiles fre-

cuentes en ríos y riveras son las culebras,

en especial la de agua. Las aves que viven
Sierra Morena es una zona apropiada para los anfibios.

Venado.
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en los cauces fluviales son esporádicas; algunas ingie -

ren peces: cormorán, garza real, o milano negro; otras

se alimentan de macroinvertebrados o de la vegeta -

ción acuática como el ánade real, la polla de agua o la

focha común; ejemplos de no acuáticas son el avión

zapador, ruiseñor bastardo, carricero o curruca. Muy

importante es la cigüeña negra que nidifica en árboles

o rocas próximas a masas de agua. En relación a los

mamíferos destaca la nutria por su valor ecológico.

Dehesa

Posee una variada fauna favorecida por el aclareo

del bosque mediterráneo que da cabida desde herbí -

voros a superdepredadores, además de anfibios, repti -

les y muchas aves. La riqueza del sustrato herbáceo,

pasto y bellotas de la dehesa beneficia la presencia de

muchos roedores y micromamíferos, como ratones

de campo y topillos, además de los grandes, como el

ciervo. La abundancia de grano y frutos permite con -

tar con muchas aves frugívoras, como la paloma tor -

caz o el rabilargo. Entre los mamíferos se encuentra

la gineta y su presa predilecta, el lirón. Entre las aves,

tórtolas, carracas, carboneros, mirlos, cucos, zorzales,

herrerillos, abubillas o cigüeñas blancas son muy signi -

ficativas. El elanio azul es una rara pero cada vez más

abundante rapaz .  Entre los cazadores destacan e l

búho real, gavilán y azor, el águila culebrera y el hal-

cón peregrino; la población de águila real es de baja

densidad y aún menos abundante es el águila perdice -

ra. Entre los reptiles destaca la gran culebra bastarda,

el  lagarto ocelado y la poco conocida culebra de

cogulla.

Fauna doméstica en Dehesas de Sierra Morena.
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La región biogeográfica donde se inscribe esta

Reserva se denomina Bosques y Matorrales Perennifol ios

Esclerófi los en la clasificación tipológica del Programa

MaB y su mayor grado de presencia, en la actualidad,

se encuentra en la región mediterránea. Entre sus

características más definitorias se encuentra su gran

resistencia a la sequía estival; mientras los incendios y

e l  sobrepastoreo ,  dominan entre  l a s  causas  más

importantes de su regresión en muchas zonas del

mundo mediterráneo.

Estas formaciones son conocidas de forma genéri-

ca como bosque med i te r ráneo, y puede decirse que

ocupa una posic ión intermedia entre dos grandes

dominios biogeográficos: los bosques tropicales, con

su proverbial exuberancia y complejidad y las áreas

desérticas o semidesérticas, donde el estrato arbóreo

es escaso. En esa posición intermedia derivada, en

gran medida, de la adaptación a las condiciones de un

clima difícil -con fuertes oscilaciones interanuales en

sus temperaturas, precipitaciones escasas y desiguales

que originan una larga estación seca, coincidiendo con

los meses en los cuales las temperaturas alcanzan sus

valores máximos-.

V. “DE H E S A S D E S I E R R A MO R E N A” Y S U

RE G I Ó N B I O G E O G R Á F I C A

Bosque cerrado en Dehesas de Sierra Morena.
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Derivadas de estas características, las formaciones

adoptan una morfología de bosques poco densos y

ricos en mecanismos de adaptación. Entre los meca -

nismos destacan los referidos al tipo de hoja de su

vegetac ión,  perenne y esc leróf i l a ,  que se seña lan

como definitorios en la cartografía de referencia de la

Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Los rasgos generales que posibilitan el desarrollo

del mundo mediterráneo no presentan un gran desa -

rrollo planetario. La península ibérica se encuentra

incluida en la Región Mediterránea en su práctica

totalidad, aunque con diferencias internas derivada de

dos superprovincias: la Mediterráneo-Ibero-Levantina

y la Mediterráneo-Ibero-Atlántica.

En la distribución zonal de la segunda superpro-

vincia, destaca la sección denominada como Luso-

Extremadurense, cuyo extenso ámbito la dota de una

gran representatividad, pues se extiende por los dos

estados, España y Portugal ,  que comparten

esta península l ímite occidental de Europa y

de la misma región mediterránea. A la impor-

tancia en extensión de esta provincia hasta

ahora sin ninguno de sus espacios declarados

como Reserva de la Biosfera, se le suma la sig -

nificación de la dehesa en sus múltiples mani-

festaciones, como una adaptación singular del

bosque mediterráneo en la península en fun -

c ión de unos modos culturales ,  igualmente

ricos, propios y diversos.

Este conjunto de circunstancias reviste de

un interés añadido la declaración de esta Reserva de

la Biosfera pues -a la par del reconocimiento intrínse-

co de estos lugares- supone acoger un ecosistema

muy representativo, que completa la Red Mundial y

que puede dar lugar a experiencias interregionales

(Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha) e inte -

restatales (España y Portugal).

A partir de los bosques y matorrales perennifol ios

esclerófilos, las alteraciones ya comentadas han provo-

Dehesa abierta.
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Provincias biogeográficas y Reservas de la Biosfera
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cado, además de la regresión del clímax de este bos -

que, un tipo de paisaje de mucha calidad y singulari -

dad que se conoce con el nombre de dehesa . En este

paisaje, una de las regresiones del bosque inicial, ha

sido y es, importante una intervención humana de

carácter muy extensivo.

Bajo la denominación de dehesa se acogen una

amplia variedad de situaciones con la presencia de

encinas y a lcornoques como denominador común,

pudiendo aparecer formando bosques o, con distintos

grados de aclareos, hasta lo denominado como prado

adehesado o prado arbolado . Aunque éste es el tipo de

hábitat más representativo de la Reserva (supera el

50% del total) ,  hay que considerar otros t ipos de

hábitats igualmente valiosos, entre los cuales desta -

can: el matorral noble, los castañares, los bosques

galerías, el espacio de agricultura tradicional, los asen -

tamientos urbanos y ruedos asociados; todos articula -

dos en torno a usos de la tierra ya seculares.
Vista de núcleo urbano.
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VI .  LA H I S T O R I A , EL PO B L A M I E N T O Y L A C U L T U R A

El espacio que comprende la Reserva de la Biosfe -

ra Dehesas de Sierra Morena, ha estado sujeto a un

uso continuado desde muy antiguo por los grupos

humanos que lo han venido habitando. Las formas de

vida en este ámbito han estado y están desarrolladas

en función de la explotación de sus recursos natura -

les, atendiendo a las características de los mismos, a

las demandas generales de productos determinados y

a las adecuaciones locales-comarcales de las estructu -

ras políticas sociales y económicas generales.

Atendiendo a esas premisas, para conocer

y comprender la fisonomía y el funcionamien-

to actual del paisaje de Dehesas de Sierra

Morena, es necesario acercarse a tres de los

aspectos más determinantes relacionados con

la acción humana: la historia o sucesión de

hechos que han ido cambiando las estructuras

del comportamiento humano; el poblamiento

o los sistemas de asentamientos que reflejan

el proceso de colonización humana de un

territorio, y, la cultura o adaptaciones de gru-

pos humanos a las condiciones de un medio

natural concreto y a las relaciones, internas y

externas que se produzcan.Casco urbano de Hornachuelos.
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Zonas arqueológicas

Monumentos

Gruta

Cueva

Yacimiento

Castillo o torre

Ermita

Elemento histórico

Conjunto histórico artístico

Límite de la propuesta de RB Dehesas de Sierra Morena

60 kilómetros

Dehesas de Sierra Morena. Elementos destacados de su patrimonio cultural.



La Historia, el Poblamiento y la Cultura

45

VI.1 Historia y Poblamiento

Este territorio participa de la secuencia general

de hechos históricos que han conformado el actual

estado español y la  región andaluza y ,  aunque no

cuenta con estudios específ icos sobre su procesos

histór ico y de poblamiento,  se pueden establecer

algunas pinceladas que orienten sobre la construcción

de su real idad actual .  Ambos aspectos -historia y

poblamiento- se abordan desde una orientación con -

creta y vinculada al objeto relacionado con su decla -

ración como Reserva de la Biosfera, -conocer sobre

todo- los procesos de uso de la tierra.

A lo largo de todo el proceso histórico de estas

tierras se observan recursos que han cobrado impor -

tancia de forma coyuntural como la explotación de

minerales o la cantería. Otras actividades, como el

comercio -sin depender completamente de sus recur -

sos naturales-, han representado un papel determi -

nante en su economía, a la par que han dejado huellas

palpables tanto en su territorio (red de comunicacio-

nes), como en sus gentes (modos sociales).

De la misma forma se observan los usos y apro-

vechamientos de otros recursos que permanecen a lo

largo del tiempo. Estos recursos -de carácter agrosil-

vopastoril- orientan sobre un uso de la tierra basado

en un modelo de explotación complejo, generando

una estructura económica escasamente especializada,

dominada  por  lo  ex tens i vo  de  sus  ac t i v i dades  y

donde se art iculan los variados recursos de estas

montañas medias.

Prehistoria y Antigüedad

Como se deduce de la red de yacimientos arque -

o lóg i cos  y  de  l a  red  de  a sentamientos  humanos

actuales, el proceso de poblamiento en la Reserva de

la Biosfera se inició desde muy antiguo y ha pasado

por diferentes estadíos. En el conjunto de las sierras

se han hallado bastantes vestigios de culturas prehis-

tóricas y parece que en ese contexto se fundieron

Restos de arquitectura defensiva.
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oleadas de pobladores del norte, celtas, con otros

sureños de or igen mediterráneo,  dado los restos

funerarios y de útiles encuadrables en ambas culturas.

La pr imera intens i f icac ión del  poblamiento de

este ámbito, por el número y la importancia de los

hallazgos -se habla de una cultura diferenciada en el

sector suroccidental de la península- se data en el II

milenio a.C. y ya está en relación con la explotación

de minera les  (cobre ,  oro y  p l a ta ) .  En  e l  mi len io

siguiente el florecimiento de la cultura tartésica y el

p a p e l  c o m o  p r o -

veedora de metales que continuó jugando la Sierra

Morena fue decisivo, además de para mantener un

nivel de ocupación humana suficiente, para intensificar

las relaciones de sus habitantes con la Baja Andalucía,

en una dialéctica que ha perdurado a través del tiem -

po.

De los yacimientos anteriores a la romanización

se deduce una temprana explotación de minerales en

distintos puntos de esta sierra, una incipiente agricul-

tura cerealística junto a una ganadería precaria, la

caza y la recolección de frutos silvestres son las acti-

vidades básicas de este periodo.

Durante el periodo de la dominación de Roma, la

población se af ianzó de forma que algunos de los

núcleos actuales parecen tener su origen durante esta

etapa;  el  s istema de relaciones sufr ió un proceso

parec ido ,  pues  se  ins t i tuc iona l i za  una  ca lzada  de

comunicación fundamental para el conjunto peninsu -

lar, denominada como la v ía o ruta de la plata, que

comunicaba Sevilla con Mérida y desde esos dos pun -

tos con el resto de las provincias romanas.

Lápida. Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
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La romanización supone un paso importante en el

manejo humano de este medio, la población aumenta

y los poblamientos se diversifican. La explotación de

los metales preciosos como la plata, continua supo -

niendo el recurso más importante, mientras van apa -

reciendo las canteras para la explotación de piedras

para la construcción, alfares, y se intensifican las acti -

vidades agropecuarias, relacionadas, básicamente con

el autoabastecimiento de las poblaciones.

Edad Media y Antiguo Régimen

Los siglos medievales, tanto los dominados por la

cultura hispanomusulmana, introducida en el siglo VIII,

como por la cristiana introducida en el siglo XIII por

la corona castellano-leonesa, son determinantes en

las formas de explotación de estas sierras. Las estruc -

turas básicas actuales son herederas de la organiza -

ción cristiana, pues, además de los aspectos religiosos

y cu l tura les ,  los  cr ist ianos introducen novedades

administrativas, jurídicas y productivas que incidirán

sobre la fisonomía de estos espacios y pondrán las

bases del agrosistema tradicional propio de estas sie -

rras.

Con el nuevo modelo de organización territorial

se establecerán los concejos municipales significando

un paulatino control y tendencia a la concentración de

la población, así como aparecerán las suertes de tie -

rras vecinales inmediatas a los núcleos de población,

que, a lo largo del tiempo, se irán convirtiendo en los

ruedos de los actuales municipios. Como parte del

mismo modelo se conformaran grandes fincas -baldíos

Castillo de Cortegana.
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de realengo, comunales y señoríos- sujetas a pautas

funcionales distintas. La orientación de las produccio -

nes, como el aumento de la vid y del ganado de cerda,

son dos claros distintivos de la implantación del cristia -

nismo como cultura dominante en sustitución

del Islam.

Por tanto, desde el siglo XIV, se fue cons-

truyendo lentamente, un paisaje rural basado

en la conformación de su propio agrosistema,

condicionado por dos aspectos: el papel de

estas Sierras como frontera entre reinos -Cas -

tilla, Andalucía y Portugal-, y el hecho de haber

sido repobladas en distintos momentos histó -

ricos. Este agrosistema, con su gran variedad

interna, ha sido representativo del funciona -

miento productivo de la Sierra Morena a lo

largo de todo el Antiguo Régimen y, dada las caracte -

rísticas de su medio físico, se perpetuó, aunque ya con -

notado como marginal, hasta la mitad del siglo pasado.

La composición de la red de asentamientos actua -

les también comienza a tomar forma durante la etapa

hispanomusulmana, Aroche, Aracena, Almonaster y

Zufre, junto a otras poblaciones, son un claro ejemplo

de la importancia de esta etapa en esta Reserva. Sin

embargo, hay que considerar que la distribución del

poblamiento actual así como su estructura socioeco -

nómica, deriva del modelo de colonización implantado

por la corona castellano-leonesa tras conquistarlo,

hacia la mitad del siglo XIII.

Las distintas etapas de la colonización y repobla-

ción cristiana, en bastantes casos encomendadas a

órdenes militares (Santiago, Alcántara...), supusieron la

fundación de un porcentaje importante de los núcleos

actuales y la refundación de algunos asentamientos de

los ya existentes, dado el intenso y repetido despo-

blamiento que el largo periodo como frontera aca-

rreó a estas sierras. El proceso de repoblación de las

mismas fue largo y supuso, en los siglos siguientes, la

incorporación de población castellano-leonesa en

sucesivas oleadas.

Detalle de arquitectura religiosa.
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El trazado de algunas rutas comerciales también

influyó en el afianzamiento de la red de asentamien -

tos actuales. A lo largo del camino real, que atravesa -

ba la sierra onubense en dirección a Portugal desde

Sevilla, se fueron formando aglomeraciones urbanas

de distinta entidad, hoy poblaciones muy consolida -

Límite del Reino de Sevilla con Portugal en el s. XVIII
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das. La vía desde Sevilla a Extremadura -antigua Ruta

de la Plata que discurre en los límites entre las actua -

les provincias de Huelva y Sevilla-, fragmenta en dos

este sector de Sierra Morena y mantuvo una impor -

tancia fundamental durante todo el Antiguo Régimen,

dada la situación de Sevilla como puerto único para

regular el comercio con Las Indias.

Los siglos XVIII-XX

La sustitución de las estructuras básicas del Anti -

guo Rég imen en España  se  fueron desarro l l ando

desde finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo

XIX -desvinculación de los señoríos, distribución del

reino en provincias y municipios, desamortizaciónes...-

, sobre la bases teóricas y políticas de modernización

del país que proponían los ilustrados. Estas propues-

tas se orientaban hacia la intensificación de las pro-

ducciones y su especialización zonal, de ahí que no se

adecuaran a las característ icas de un espacio que

había compuesto un sistema socioeconómico específi-

co en función de las posibilidades de su medio natural

y que se definía, precisamente, por lo contrario por

lo extensivo y lo diverso de sus usos.

La dificultad de estas sierras para adecuarse a las

exigencias del nuevo modelo productivo acarreó un

paulatino proceso de marginalización socioeconómica

que ha alcanzado su máximo hito en la segunda mitad

del  pasado s ig lo XX. Estas caracter íst icas se han

puesto de manifiesto en diferentes investigaciones: “ la

ruptura de aquel los agrosistemas se produce en el marco

y en función de la i lustración agraria propuesta por la

Ilustración. Los I lustrados hacen una lectura del territorio

muy campiñesa y agricol ista, en la que no t ienen cabida

las variopintas y pluriactivas sierras. El proceso desamorti -

zador, consecuente con dicha revolución, conduce a una

marginación de las s ierras, que no pueden competir en

producciones masivas con las feraces campiñas, ni admi -

ten -por sus pendientes y la dureza de sus roquedos- las

in f raest ructuras v iar ias  que acompañan y  prop ic ian e lCastillo en la Sierra Norte de Sevilla.
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Núcleo urbano de Cortelazor en el s. XVIII
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progreso y el crecimiento económico moderno.” (OJEDA,

J. F. SILVA, R. 2000).

Los usos propios del agrosistema de estas sierras

se conocen por distintas fuentes que van desde el

siglo XVIII hasta el XX, por tanto, se perpetúan -con

la lógica adaptación y marginalización-, a los preceptos

políticos, sociales, económicos y administrativos del

mundo contemporáneo. Esta situación la comparte

con otras zonas de esta región, también progresiva -

mente marginalizadas, como es el caso de Doñana, ya

declarada Reserva de la Biosfera en 1980. La relativa

continuidad de usos se percibe en la documentación

consultada (Diccionarios de Tomás López,  Madoz,

Miñano...) entre el siglo XVIII y mediados del siglo

XX. En el las se presentan las economías de estos

munic ip ios como un s istema especí f ico y diverso,

donde se aprovechan y combinan los múltiples recur -

sos disponibles, la agricultura y ganadería con los

aprovechamientos de los recursos del bosque.

Aunque existiesen diferencias zonales, la agricultu -

ra estaba representada por los ruedos y cortinales de

los asentamientos de población donde se cultivaban

frutas, hortalizas y cereales orientados hacia el autoa -

bastecimiento de sus poblaciones, aunque, en algunos

casos (patatas, nueces, perales, membrillos...) las pro-

ducciones permitirán su comercialización. Los casta -

ños, al parecer introducidos con posterioridad a la

cristianización, son más abundantes en la Sierra de

Huelva pero se señalan como un uso representativo

de estas sierras.

La vid y el olivo, fueron introduciéndose en distin -

tos puntos de estas sierras; la vid, ya prácticamente

desaparecida, fue importante en la sección correspon -

diente con la provincia de Sevilla; mientras el olivar,

cultivo que se mantiene en algunas zonas de la tres

provincias, llegó a ocupar amplias parcelas a lo largo

de toda la Sierra Morena de Andalucía. Las materias

Viñedos y frutales de los ruedos en torno a las poblaciones.
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vegetales para la elaboración de tej idos ( l inos) se

señalan como un uso que permitía, en ocasiones, su

comercialización. En las riberas -muy apreciadas- se

colocaban huertas, se abrían para pastos o se reco -

lectaban materias vegetales para cestería.

La adecuación del bosque para el desarrollo de la

actividad ganadera en extensivo ha sido y se mantiene

como e l  uso más importante en e l  ámbi to de la

Reserva el cerdo ibérico es la especie más represen -

tativa siempre asociado a la presencia de las dehesas y

las bellotas como el fruto de sus árboles emblemáti -

cos, las encinas y los alcornoques-, citándose como la

especie más destacada en todas las fuentes consulta -

das. El ganado ovino y caprino cuenta con una rele -

vancia bastante menor. Las abejas -como productoras

de miel y cera- son también citadas repetidamente,

asociándose con el monte bajo y el bosque. El ganado

vacuno tiene varias acepciones: para laborar la tierra,

de carne y, desde finales del siglo XIX e inicios del

XX, vinculado a las ganaderías bravas, los toros de

lidia.

El cerdo, por tanto, cuenta con una gran tradición

en estas sierras, y, tras superar la peste porcina que

supuso una ruptura muy significativa en la segunda

mitad del siglo pasado, su cría se ha retomado y se

comercializa, en parte con una denominación de ori-

gen. El vacuno de carne ha sufrido una crisis parecida

tras los intentos de intensificación de la producción

-introducción de razas foráneas, piensos, estabula -

ción. . . -  que se produjo en las últ imas décadas del

siglo XX. En la actutal idad se está intentando una

depuración de la cabaña actual orientada a conseguir

producciones de ca l idad.  La ganadería de l id ia  es

representat iva de estas s ierras ,  manteniendo una

dinámica propia y en alza actualmente.

El uso industrial se ha asociado a los excedentes

Rebaño de ovejas en extensivo.
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de las citadas producciones, desde los siglos XVI-

XVII, se citan abundantes lagares, almazaras, almonas

para jabón, telares, fábricas de cera, chacinas, licores

destilados, talleres de mobiliario y cestería, curtidurí -

as..., que se distribuían por el ámbito de la Reserva de

la Biosfera, formando un entramado para la transfor -

mación de las producciones primarias locales-comar-

cales, que en algunos casos l legó a jugar un papel

determinante en la estructura económica de estas

sierras.

El comercio, el arrierismo, es una de las profesio -

nes tradicionales para la población masculina de este

espacio, y presenta su reflejo territorial en el entra -

mado de vías de comunicación de dist into calado.

Estos caminos, bastantes más numerosos en la Sierra

de Huelva, dada su evolución histórica y las posibilida -

des que ofrece su valle central, surcan sus montañas

definiendo el mundo de relaciones pasadas y actuales

de la población de la Reserva. Sevilla aparece citada,

en las fuentes tradicionales, como el destino principal

de todo el conjunto serrano, seguido de Portugal,

Extremadura, Castilla, Huelva, Córdoba y Cádiz.

Las canteras para la explotación del roquedo y la

explotación de sus minerales aparecen como usos

comunes en todas las fuentes, aunque su importancia

ha estado sujeta a fuertes fluctuaciones. Las zonas

forestales para uso maderero han pasado por diferen -

Santa Olalla de Cala y su entorno en el s. XVIII

Industria tradicional.
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tes  s i tuac iones ,  dando lugar a  la  introducc ión de

especies forestales en plantación como pinos, eucalip -

tos y chopos, que han estado y están, actualmente,

presentes en algunas zonas de la Reserva. El uso cine-

gético es una actividad tradicional de estas sierras

que ha crecido en las últimas décadas, así como el

turismo rural, este último asociado a las adecuaciones

de uso púb l ico implantadas  por los  tres  Parques

Naturales inscritos en la Reserva.

La abundancia y diversidad de las hierbas medici-

nales se citan como una actividad continuada y gene-

ralizada en todo el Antiguo Régimen. La recolección,

la realizaban sanadores tanto locales como foráneos,

accediendo hasta los puntos donde estas se encontra -

ban. El agua en la expresión de manantiales y fuentes

con posibilidades de uso para males y dolencias con -

cretas, son, igualmente, citadas como valores muy

importantes en las tres provincias.

La recolección de setas y otros frutos silvestres

han sido y son actividades muy reconocidas en este

ámbito, tanto para la gastronomía local como para su

comercialización. En la actualidad se organizan jorna -

das micológicas en algunos municipios de la Reserva,

con bastante éxito.

En resumen puede decirse que la evolución del

uso de esta tierra por los sucesivos grupos humanos

que la han ocupado, ha mantenido un componente

agrosilvopastoril determinante, lo que, indudablemen-

te, aparece como el elemento más destacado de esta

Reserva. Estas formas de manejo se han concretado

en l a  con formac ión de un agros i s tema prop io ,  y

representativo de la península Ibérica en el conjunto

del mundo Mediterráneo, cuya expresión más conoci-

da es la dehesa .

Los bosques ahuecados entendidos como un sis -

tema agrosilvopastoril , extensivo, desarrollados en

fincas de superficie grande-mediana, presentan unaAlcornoque descorchado.
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forma espec í f i ca  de exp lotac ión de sus  recursos

agrobiológicos y se ha perpetuado -aunque sujeta a

una lógica evolución- hasta la actualidad, extendién -

dose por la banda central-oeste de España limítrofe

con Portugal.

Los factores determinantes de su adaptación son

una roca madre pobre en bases, que da lugar a la for -

mación de suelos de escasa potencia, ácidos y oligo -

tróficos y, un clima semiárido, o subhúmedo, fuerte -

mente fluctuante, estacional y anualmente.

VI.2 Cultura

En el caso del ámbito de esta Reserva de la Bios -

fera se ha constatado la antigüedad y continuidad de

su poblamiento, de ahí la madurez de sus formas cul -

turales que, fruto de una permanente dialéctica, ha

generado un patr imonio cultural  endógeno, r ico y

diverso, cuyas múltiples manifestaciones están en rela -

ción a las condiciones señaladas.

Atendiendo a las características de su medio físi -

co el conjunto de saberes, creencias, técnicas y mane -

jos que han dado lugar a la aculturación del mismo,

tienen en el invento de la dehesa -como explotación y

como la forma de vida rural que acoge-, el mayor

exponente de la cultura tradicional de Sierra Morena.

En este sentido ha sido muy idónea la declaración de

Pila Bautismal. Sierra de Huelva.
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esta Reserva de la Biosfera, dado que esta f igura

supone el reconocimiento conjunto de aspectos rela -

cionados con la naturaleza y la cultura. La Reserva de

la Biosfera, por tanto, aparece como el prisma ade-

cuado para abordar el gran reto que tiene en este

momento la dehesa : definirse como patrimonio cultu -

ral específico desde su conjunto (su paisaje) y no en

función de sus distintos elementos.

El papel jugado por algunos elementos del medio

físico como el agua y el roquedo (fuentes, oteros) se

asocian a la existencias de lugares especiales, usados

como asentamientos de población, o bien como luga -

res para lo trascendente, (numinosos) . Por otra parte

hay que considerar que, mientras la unidad natural

presenta una disposición alargada, el viario, que ha

definido sus flujos de relaciones principales, cuenta

con un trazado vert ical .  Esta fa lta de art iculación

transversal ha dificultado las comunicaciones, produ-

ciendo especificidades zonales de gran interés, res -

pecto a las manifestaciones materiales y simbólicas de

la cultura tradicional.

Hay que destacar las distintas arquitecturas aso-

ciadas al agua: fuentes, lavaderos públicos, acequias,

molinos, pequeños puentes..., se dispersan por todo

el ámbito ilustrando el valor y la simbología de este

recurso en su mundo tradicional. Las peñas, cuevas,

cortas y canteras son, también, abundantes y muy

reconocidas como hitos identificadores de este terri-

torio, pues, tanto la población local como la foránea,

identi f ican vistas y parajes específ icos a partir de

estos elementos.

En el campo de las creencias la virtual idad de

comportarse como una zona de tránsito, a la par de

mantener lugares aislados y contar con poblamiento

desde muy antiguo, ha posibilitado la superposición

de cultos que, en la actualidad, se manifiestan en las

múltiples romerías y ermitas rurales dispersas por elPeña de Alajar.
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ámbito. Estos lugares, hoy consagrados a los símbolos

cristianos, han heredado significaciones anteriores, de

hecho, algunos de estos santuarios se asocian a ele -

mentos destacados de su medio físico (peñas, fuen -

tes...) y, en su gran mayoría, se dedican a advocacio -

nes y deidades femeninas, recogiendo las tradiciones

de las creencias del mundo mediterráneo en la anti -

güedad.

Las fiestas y romerías -algunas declaradas de inte -

rés turístico y cultural-, que se celebran en esos luga -

res muestran una imagen rica y poliédrica de la acu -

mulación de culturas que contienen. En la naturaleza

del lugar, la música, los bailes, la gastronomía, los ves -

tidos, la ritualización..., se aprecian influencias de for -

mas culturales de distintas zonas peninsulares, así

como de otras f iestas recientemente popularizadas

por los medios de comunicación de masas.

La historia, ha sido también determinante en la

conformación de las formas culturales de este ámbi -

to.  El  carácter fronterizo entre estados (España y

Portugal) y entre regiones (Algarve, Andalucía, Extre -

madura y Castilla), que ha mantenido tradicionalmen -

te y que permanece en la actualidad -combinando lar-

gos episodios de paz con otros de actividad bélica-,

ha generado unos comportamientos socioeconómicos

propios. El contrabando ha funcionado, sobre todo en

la Sierra de Huelva, como una actividad común que -

práctica y simbólicamente- se ha manifestado en la

permanencia hasta 1958 de una disputa por el esta -

blecimiento de frontera entre España y Portugal que

se inició en el momento de la conquista cristiana, en

el siglo XIII.

Ejemplo de arquitectura en la Sierra Morena.
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Entre esas dos fechas (prácticamente siete siglos),

la zona, conocida con el significativo nombre de La

Contienda , ha estado sujeta a un litigio secular que ha

atravesado distintas vicisitudes y disposiciones. Entre

las disposiciones destacaba la posibi l idad -durante

siglos-, de aprovechar de forma comunal los recursos

de esta t ierra por los habitantes de los concejos

municipales limítrofes, tanto españoles como portu -

gueses.

La situación como frontera tiene manifestaciones

culturales de interés asociadas al patrimonio arquitec-

tónico y urbaníst ico.  Las arquitecturas defens ivas

tanto árabes como cristianas (castillos, torres, mura -

llas, baluartes...), se pueden encontrar en casi todos

los municipios de este ámbito, dispersos, en los tér -

minos cercanos a los actuales núcleos de población o

inscritos en los cascos urbanos. Desde el punto de

vista urbanístico las cabeceras municipales componen

unos asentamientos de interés por su implantación y

la disposición de su tejido urbano; el sistema de alde -

as que ja lona estas s ierras,  supone una forma de

poblamiento muy representativo.

La arquitectura cuenta con otro gran patrimonio

asociado a la arquitectura popular, representada, tanto

por las viviendas de los núcleos urbanos, como por

los elementos de arquitectura dispersa que combinan

las funciones de habitación con las de producción.

El blanco predomina en las construcciones de esta Reserva de la Biosfera.
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Ambos componen un significativo patrimonio privado

y, en parte reseñado en distintos inventarios realiza -

dos por la Junta de Andalucía. Los cementerios, las

ermitas y las iglesias urbanas componen un capítulo

aparte y de gran interés en el conjunto del patrimo-

nio cultural de este ámbito. Las manifestaciones arqui -

tectónicas se completan con interesantes edificacio -

nes levantadas para la industria: talleres, almazaras,

licoreras, lagares....

Las repoblaciones han jugado un papel destacado

en la cultura comarcal actual, la organización de los

núcleos urbanos, el habla, la gastronomía, las costum -

bre, los atuendos festivos, la música, los bailes, la tra -

dición oral..., recogen aportaciones de leoneses, por -

tugueses, castellanos... mostrando los distintos pue -

blos que han compuesto la población de hoy.

En conjunto todo este espacio disfruta de una

doble virtualidad, es un lugar de tránsito a la par que

mant iene  puntos  extremos ,  f ina les ,  recónd i tos  y

agrestes. Estas características se han expresado en el

i n terés  por  es tos  lugares  en  persona l idades  t an

importantes en la cultura española como Arias Mon -

tano; humanista del siglo XVI y colaborador de Felipe

II, retirado en Alajar. Algunas órdenes religiosas como

cartujos y franciscanos también han contado con

monasterios en las sierras de Sevilla y Hornachuelos

respectivamente.
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La Reserva de la Biosfera se extiende por la zona

septentrional de Andalucía Occidental, en las provin -

cias de Huelva, Sevilla y Córdoba. Los términos muni -

cipales que tienen total o parcialmente su territorio

en el interior de esta Reserva son 43 y reunen una

población total de 90.695 habitantes.

Además, considerando su entorno poblacional, hay

que tener en cuenta que a menos de 100 kilómetros

de la Reserva se encuentran tres ciudades capitales

de provincias -Huelva, Córdoba y Sevilla-, esta última

es la capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La cercanía de estas ciudades supone la proximidad

de 1.157.888 habitantes, distribuidos de la siguiente

manera: Sevilla 702.520, Huelva 141.334 y Córdoba

314.034.

Dehesas de Sierra Morena se inscribe en un entor-

no próximo a los modos de vida urbanos, característi-

ca que presta un valor añadido al hecho de mantener

su ámbito en buenas condiciones ambientales y le ase-

gura una afluencia suficiente de visitantes. La relación

entre estas sierras y sus capitales provinciales existen

desde hace mucho tiempo, sobre todo con Sevi l la,

dada la importancia numérica de su población, la exis-

tencia de buenas y continuadas comunicaciones viarias

VI I .  PO B L A C I Ó N Y SO C I O E C O N O M Í A

Casco urbano de Aracena.
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y, el mantenimiento de las relaciones comerciales y

administrativas.

En  l a  d i s t r i buc ión  de l  pob l am ien to  ac tua l  s e

observan diferencias zonales que son resultado de su

evolución en los siglos del Antiguo Régimen -comen -

tada con anterioridad- aunque ha tendido tradicional-

mente a la concentración. Los municipios cordobeses

son los de mayor índice de concentración, le siguen

los pertenecientes a la provincia de Sevilla, mientras

la sierra onubense cuenta con un mayor número de

asentamientos denominados como entidades menores

(aldeas, caseríos...).

Esta especificidad de la sierra onubense se rela -

ciona con el mayor dinamismo socioeconómico que

la vía de comunicación Sevilla-Portugal hacía posible.

De hecho el mayor número de estos asentamientos

se concentran en su sección central y son las que

más han sufrido el proceso de pérdida de contingente

demográfico, aunque, por otra parte, son un atractivo

innegable para las actividades de ocio que están proli-

ferando en estas sierras en los últimos años.

El dominio de la población concentrada, que ha

alcanzado sus máximas cotas en los últimos cincuenta

años, se combina con un poblamiento disperso aso-

ciado a las edificaciones de las grandes fincas privadas

que, desde las desamortizaciones del siglo XIX, com-

ponen una red bastante significativa y que, tras sufrir

Poblamiento representativo de esta Reserva de la Biosfera.
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un progresivo abandono, están siendo rehabilitadas y

rehabitadas en los últimos años.

La red de asentamientos humanos, por tanto, pre -

senta una cierta diversidad y jerarquía, Cazalla de la

Sierra, Constantina, Aracena, Cortegana y Hornachue-

los, son los núcleos más destacados; le s iguen un

amplio número de núcleos de tamaño medio como

Aroche, Villaviciosa de Córdoba, El Real de la Jara,

Guadalcanal, Almadén de la Plata... , completando el

conjunto los asentamientos menores que son cabeza

de municipios, las entidades menores y, finalmente, los

caseríos de las f incas privadas y los asentamientos

asociados a las ermitas rurales.

La evolución de la población en el último siglo ha

sido regresiva -en algunos casos ha llegado a perderse

el 40% del total municipal-, aunque y a diferencia de

otras zonas rurales de la península, no ha llegado a

despoblarse completamente. Esta tendencia negativa

se ha quebrado en los últimos años y el fenómeno

migratorio se ha detenido ayudado por diversas cau -

sas: las dificultades a la emigración, las nuevas políticas

en relación con la agricultura y el medio ambiente...

VII.2 Socioeconomía

La estructura económica actual arrastra un lento

proceso de crisis dada la paulatina desarticulación de

Equipamiento de industria tradicional.

PROVINCIAPROVINCIA MUNICIPIOSMUNICIPIOS HABITANTESHABITANTES

HUELVA 29 40.145

SEVILLA 10 28.011

CÓRDOBA 4 22.539

TotalTotal 4343 90.69590.695

Población de los Municipios de la Reserva
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su modelo de agros istema trad ic iona l  constru ido

durante el Antiguo Régimen y someramente caracte -

rizado en el capítulo anterior. A lo largo de estos dos

últimos siglos se han intentado algunas implantaciones

industriales (l icorerías, altos hornos, derivados del

corcho, talleres varios...), además del relanzamiento

de las explotaciones mineras, sin conseguir una dina -

mización efectiva de estas sierras.

Dado lo parecido de las condiciones básicas del

proceso, en todo el ámbito de la Reserva de la Bios -

fera, se han producido y producen mecanismos pare -

cidos, de ahí las similitudes en sus aspectos socioeco -

nómicos a pesar de la diversidad interna de las activi-

dades, la amplitud territorial del mismo y la tendencia

al aislamiento que han mantenido algunas de sus sec-

ciones.

De forma general se puede señalar que en este

sector de Sierra Morena la ganadería ha sido y

se mantiene como el uso más importante en el

ámbito de la Reserva. El cerdo ibérico es la

especie más representativa, seguida del vacuno

manso y de lidia, del ganado ovino y, con muy

escaso porcentaje del caprino. La agricultura

mantiene un segundo puesto, in ic iando una

tímida dinamización hacia la consecución de

producciones de calidad, sobre todo en rela -

ción al aceite de oliva.

E l  uso c inegét ico,  una act iv idad tradic ional  de

estas sierras ha crecido en las últimas décadas, ade-

cuándose algunos de sus cortijos y caseríos serranos

como alojamiento para esta actividad. El sector servi-

cios está evolucionando en positivo en los últimos

años asociado al turismo rural (cinegético, cultural y

verde).

El cerdo cuenta con una gran tradición en estas tierras.
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En el crecimiento de esta última actividad, ha juga -

do un papel determinante las políticas ambientales

autonómicas con la declaración de los espacios pro -

teg idos ,  as í  como la  nueva  cons iderac ión que e l

medio rural y su población tienen en las últimas polí -

ticas agrarias de la UE, que priman el mantenimiento

de agrosistemas tradicionales como exponentes de

los más destacados valores ambientales, y a su pobla -

ción como la guardiana de unas técnicas y saberes

capaces de perpetuar estos valiosos paisajes.

Esta revalorización de Sierra Morena se plasma en

sus Parques, Parajes y Monumentos Naturales; en su

declaración como Zonas de Especial Protección para

l a s  Aves  (ZEPAs) ,  Lugar  de  In terés  Comun i t ar io

(LICs) y en la aplicación de varios programas comuni-

tarios (PRODER, LIDER...).

Todas estas circunstancias confluyen en definir

una orientación estructural para orientar el futuro

socioeconómico de esta s ierra en func ión de los

recursos que def inen esta  reva lor izac ión:  ca l idad

ambiental y cultura tradicional y donde las poblacio-

nes locales asuman un protagonismo que asegure el

éxito y la continuidad del proyecto. En esta vía se

está realizando, por parte de la Consejería de Medio

A m b i e n t e  d e  l a  J u n t a  d e

Andalucía, la elaboración del

Plan de Desarrollo Sostenible

de este  ámbi to que deberá

serv i r  de  contexto  para  e l

desarrollo del proyecto gene-

ral.

El vacuno manso y de lidia es representativo de esta zona.
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La zona declarada como Reserva de la Biosfera,

Dehesas de Sierra Morena, ha sido, con diferentes

de l im i tac iones ,  un  espac io  reconoc ido como un

importante patrimonio natural desde los orígenes de

la política de conservación de la Comunidad Autóno -

ma de Andalucía. Incluso antes de la administración

descentralizada, este espacio natural había sido inclui-

do en el Inventario Nacional de Paisajes Sobresalien -

tes y, en 1975, el desaparecido ICONA lo catalogó

dentro del Inventario Abierto de Espacios Naturales

de Protección Especial. Más tarde, el gobierno andaluz

lo consideró dentro de la Red de Espacios Naturales

Protegidos de Andalucía (1987) y fue catalogado den -

tro del Plan Especial de Protección del Medio Físico.

La Comunidad Autónoma de Andalucía mantiene

desde hace más de una década una política de con -

servación que valora la diversidad y magnitud de la

riqueza ecológica de la región y reconoce la impor -

tancia de la presencia humana sobre los espacios

naturales. Así, los fundamentos de la conservación de

la naturaleza parten de la compatibi l ización con el

desarrollo económico y es entendida en un sentido

amplio, que incluye el fomento de la riqueza económi-

ca dentro de la sostenibilidad.

VI I I .  LA S I N I C I A T I V A S D E CO N S E R V A C I Ó N

Documentos de Gestión de los Parques Naturales.
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Capítulo VIII

Estos principios están recogidos en la principal y

más básica herramienta con que cuenta Andalucía para

la administración de los espacios naturales: la Ley 2/89,

de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se esta-

blecen medidas adicionales para su protección (BOJA

60/1989, de 27 de julio; BOE 201/1989 de 23 de agos -

to).

En este marco se han desarrollado muchas inicia -

tivas de índole legal, de planificación, administrativas,

económicas y humanas para la conservación de la

naturaleza, llegando a ser Andalucía, con más de un

18% del territorio andaluz, la comunidad autónoma

de España que posee más superficie protegida catalo -

gada en diferentes espacios. La actual Consejería de

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cuenta con

una gran estructura administrativa para hacer posible

una adecuada gestión de estos espacios protegidos.

Dehesas de Sierra Morena queda, de este modo,

afectada en su conservación, ordenación de recursos

naturales y desarrollo sostenible por medio de los

tres espacios protegidos que alberga su ámbito y que

fueron declarados Parques Naturales en el año 1989.

Más recientemente, se crea la Red de Espacios

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), que pro-

pone una gestión integrada y unitaria de los espacios y

sus conexiones, bajo una estructura organizada y fun -

cional, para lograr la preservación de la funcionalidad

de sus sistemas y el desarrollo sostenible en amplias

áreas.

Los Parques Naturales

Son áreas naturales escasamente transformadas

por la acción del hombre y cuya conservación mere-

ce una atención preferente dada la belleza de sus pai-

sajes, el interés de su fauna y flora, o de sus formacio-

nes geomorfológicas excepcionales, y que así mismo

poseen valores educativos y científicos.

La lavanda salpica el monte bajo en Dehesas de Sierra Morena.
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Dehesas de Sierra Morena engloba tres Par-

ques Naturales, declarados mediante la Ley 2/89:

el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de

Aroche, con una superficie de 184.000 ha.; el Par-

que Natural Sierra Norte de Sevilla, de 164.840

ha.; y el Parque Natural Sierra de Hornachuelos

que tiene 67.202 ha, así como montes públicos

administrados por la Junta de Andalucía.

Para la ordenación de estos Parques Naturales,

cada uno cuenta  con un P lan de Ordenac ión de

Recursos Naturales y con un Plan Rector de Uso y

Gestión. Estos instrumentos, además de determinar

las limitaciones y el régimen de protección que debe

establecerse en vista del estado de conservación de

cada espacio, incluyen los criterios para la ordenación

de las políticas sectoriales y de las actividades econó-

micas y sociales, públicas y privadas, para que sean

compatibles con las exigencias señaladas.

Actualmente se están elaborando los Planes de

Desarrollo Sostenible con un ámbito ampliado que

permite la consideración de la relaciones sociales y

económicas de la región en conjunto con las necesi-

dades de conservación de los espacios naturales.

Otras figuras de protección

El Monumento Natural es también una figura de

protección recogida en la Ley 4/89. Se define como

un área o elemento de la naturaleza de reducido

tamaño y notoria singularidad, rareza o belleza. En el

área de Dehesas de Sierra Morena, se localizan tres

Monumentos Naturales: Encina Dehesa de San Fran -

cisco (en Santa Olalla de Cala), es un ejemplar de más

de 250 años de grandes dimensiones, emblemática de

la vegetación autóctona mediterránea; Cascadas delEjemplo de calle en la Sierra Morena.
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Huéznar (San Nicolás del Puerto) que constituyen

uno de los mejores ejemplos de travertino de río que

se pueden encontrar  en la  prov inc ia  de Sev i l l a  y

Cerro del Hierro en San Nicolás del Puerto.

Por otra parte, en el ámbito de la administración

europea, la Directiva Hábitat (92/43/CEE) vincula a

los Estados miembros a proteger áreas donde están

presentes los hábitat y/o las especies recogidas en sus

anexos con el fin de preservar la biodiversidad. En la

propuesta, estos espacios son denominados Lugares

de Interés Comunitario (LIC) y, para Andalucía, ha

sido la Consejería de Medio Ambiente la responsable

de su realización. En Dehesas de Sierra Morena exis -

ten tres LIC coincidentes con los tres Parques Natu -

rales. Con posterioridad a la aprobación, estos espa -

cios deberán ser declarados Zonas de Especial Con -

servación (ZEC).

Estas zonas integrarán la Red Natura 2000 junto

con las Zonas de Especial Protección para las Aves

(ZEPAs) que fueron declaradas siguiendo la Directiva

Aves 79/409/CEE y que ya forman parte de la Red

desde la entrada en vigor de la Directiva Hábitat en

junio de 1994. Del mismo modo, Dehesas de Sierra

Morena contiene tres ZEPAs con delimitaciones coin -

cidentes con los Parque Naturales.

La creación de esta Red Natura 2000 representa

un avance muy significativo en cuanto a la conserva -

ción y preservación de hábitats, y el mantenimiento

de la biodiversidad.

Cascada del Huesna. Monumento Natural de la Reserva de la Biosfera.
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La figura de Reserva de la Biosfera nació hace ya

casi treinta años, en 1974, elaborando sus objetivos y

contenidos iniciales un grupo de trabajo del Programa

Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO. Esta figura

integra en el mismo marco las funciones de conserva -

ción y desarrollo, es decir, considera bajo el mismo

prisma, los dos aspectos más preocupantes de las últi -

mas décadas del pasado siglo para el mundo desarro -

llado. En los últimos años, las Reservas de la Biosfera,

han ido evolucionando y ganando actualidad, a la par

que se multiplicaban y se desarrollaban, desde con -

textos muy variados, acciones e iniciativas encamina -

das a concretar las políticas de desarrollo sostenible.

Actualmente la Red Mundial cuenta con unas 400

Reservas distribuidas en 94 países que se estructuran

en redes interconectadas (EuroMaB, IberoMab, Red

Bios. . .) .  Para coordinar un número tan elevado de

áreas declaradas se recurre al trabajo mediante comi-

tés que actúan a distintos niveles: a nivel continental;

a nivel nacional, como el Comité Español del Progra -

ma Hombre y Biosfera; y a nivel regional, como el

Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera.

IX. “D E H E S A S D E S I E R R A MO R E N A” Y S U A D E C U A C I Ó N

A L PR O G R A M A MaB

Niveles de los Comités MaB
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La evaluación de los 25 años del Programa MaB

ha resaltado su carácter innovador y su éxito indis-

cutible y, lo que es muy importante, la vigencia para

los años venideros de las tres funciones caracterís-

ticas de las Reservas de la Biosfera. Se ha demostra-

do, pues, una amplia capacidad de adaptación a los

nuevos retos que entraña el siglo XXI, identificados

como las actuales tendencias de crecimiento de la

población, la globalización de la economía, los efec-

tos de la economía de mercado en las áreas rurales,

el desgaste de la identidad cultural, la creciente

demanda de tecnología y recursos, el acceso centra-

lizado a la información y la desigualdad frente a las

innovaciones tecnológicas.

En la Conferencia Internacional sobre las Reser-

vas de la Biosfera, organizada en 1995 por la UNES-

CO en Sevilla, se determinaron diez directrices que

constituyen la base de la nueva Estrategia de Sevilla y

que afianzan el carácter innovador y la función de las

Reservas de la Biosfera en el contexto del desarrollo

sostenible.

Las  Reservas  de  l a  B ios fera  se  de f inen

como “zonas  de  ecos i s temas  te r res t re s  o

marinos, o una combinación de los mismos,

reconocidas en el plano internacional como

tales, en el marco del programa MaB de la

UNESCO”. Para ser declaradas como Reservas

del Biosfera, los espacios propuestos deben

cumplir los requisitos siguientes: ser represen-

tativo, contener paisajes, ecosistemas o recur-

sos naturales de interés, posibi l idades para

aplicar la f i losofía de desarrollo sostenible y

tener una extensión suficiente para realizar las

tres funciones a partir de una zonificación adecuada.

Las reservas tienen que cumplir unas funciones deter-

minadas que aseguren su adecuac ión a l  Programa

MaB: conservación, desarrol lo y apoyo logíst ico o

laboratorio de experiencias.

En relación al cumplimiento de los requisitos la

Asentamiento de población en un valle.
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Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena se

define como un espacio que se adecúa plenamente a

ellos. En cuanto a la riqueza y biodiversidad de su

ámbito, éste se conforma como un mosaico con dis -

tintos tipos de hábitats: dehesas, castañares, matorral

noble, bosques en galería, agricultura tradicional y

asentamientos humanos. Todos estos hábitats se rela -

cionan con formas especí f icas de manejo humano,

destacando la versati l idad de los distintos sistemas

seculares de uso de la tierra y lo interesante de sus

funcionalidades, tan adaptables en espacio y tiempo

que persisten a pesar de la crisis que arrastran estas

sierras desde hace casi dos siglos.

Como se ha puesto de manif iesto en dist intos

capítulos la nueva Reserva juega un papel importante

en la conservación, dada su riqueza en elementos

naturales (paisajes, ecosistemas y especies o varieda -

des de animales o plantas que requieren ser conser -

vados por estar en pel igro de extinción, suponer

endemismos), y culturales, pues tienen mucho interés

las especies domésticas de ganadería y algunas varie -

dades de plantas para agricultura. Por otra parte, el

empleo en remedios médicos de esta vegetac ión,

reconocido en distintas fuentes de los siglos XVIII y

XIX, abre una vía de conocimiento y aprovechamien -

to de gran interés.

En el territorio de la Reserva se están desarro-

llando, en los últimos años, iniciativas privadas y públi-

cas relacionadas con la filosofía del “desarrol lo sosteni-

ble” que suponen un capital de experimentación inicial
Castañas a finales de verano.
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muy significativo, pudiendo adquirir una significación

especial y servir de ejemplo y promoción del desa -

rrollo sostenible en su ecorregión, dado su papel pio -

nero en estas iniciativas en cuanto a otras comunida -

des autónomas del estado español (Extremadura y

Castilla-La Mancha) y el vecino estado de Portugal.

Las dimensiones y zonificación de la Reserva -ésta

se  descr ib i r á  más  deta l l adamente  en  e l  cap í tu lo

siguiente- se adecuan completamente a las prescrip -

c iones del  Programa MaB. La superf ic ie tota l  del

ámbito cuenta con 424.400 has., acoge un porcentaje

significativo de la Sierra Morena de Andalucía y es la

mayor Reserva del estado español.

Las funciones definidas por el Programa MaB para

las Reservas de la Biosfera -conservación, desarrollo

y apoyo logístico- están ya implícitas en lo señalado

con anterioridad, aunque existen algunos aspectos

interesantes de destacar.

Con relación al cumplimiento y desarrollo de la

función de Conservación, la Reserva cuenta ya con

espacios protegidos desde el año 1989 que se han

visto en el capítulo específico dedicado a las iniciati-

vas de conservación, e implican la existencia de per-

sonal e infraestructura asociados, así como instru-

mentos de gestión y normativa propios. Estas cir-

cunstancias facilitan bastante la puesta en práctica

de esta función en el ámbito de esta Reserva de la

Biosfera; considerando, además, que se están desa-

rrollando en los tres Parques la primera evaluación

de la aplicación de su planeamiento ambiental, para

-tras revisar la normativa y disposiciones existen-

tes- elaborar las directrices futuras en el marco del

Plan Director de la RENPA.

La función de desarrollo en esta Reserva de la

Biosfera cuenta con unas condiciones de partida muy

interesantes para fomentar un desarrollo económico

y humano sostenible:

Labores de olivar.
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• Un medio con buenas condiciones ambientales

y recursos diversos.

• Una producción de calidad, basada en los recur-

sos locales y comarcales.

• Un cont ingente de conocedores del  manejo

secular de estos recursos.

• Un contingente de población que puede supo -

ner el relevo generacional.

• Un t ímido in ic io de act iv idades económicas

orientadas en esas premisas.

A estas condiciones de partida que suponen un

capital de recursos naturales y humanos suficientes,

se suma la coyuntura actual de reorientación socio -

productiva de la UE para las zonas rurales desde dis -

tintas políticas sectoriales, entre las cuales destacan

las derivadas del Programa de Medio Ambiente y la

Política Agraria Comunitaria.

Relacionadas con estas políticas, en el ámbito pro-

puesto se están desarrol lando bastantes iniciat ivas

pr ivadas y  otras  públ icas  (PRODER. . . )  or ientadas

hacia el desarrollo sostenible. Las acciones concretas

se vinculan al turismo (alojamiento y restauración),

así como a la agricultura y la ganadería.

Se ha in ic iado una forma de control

para estas producciones, el uso de la deno-

minación Parque Natural como marca de

calidad. La iniciativa se ha impulsado desde

la  Consejer ía  de Medio Ambiente de la

Junta de Andalucía y financiado con la direc-

tiva comunitaria ADAPT, con el objeto de

facil itar una comercialización idónea a las

producciones de calidad locales-comarcales.

Estas iniciativas puntuales y/o sectoria-

les, se articularán en los planes de desarro-

llo sostenible (PDS), en elaboración actualmente por

encargo de la Consejería de Medio Ambiente de la

Junta de Andalucía, que abordará el desarrollo desde

una perspectiva integrada.

Carretera secundaria.
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La declaración como Reserva de la Biosfera de

este ámbito, por tanto, se adecua bastante bien al pro -

ceso reciente que se está acometiendo en éste ámbito,

que, por otra parte, dispondrá de un sistema de zonifi -

cación adecuado para el desarrollo de estos

proyectos. Además de brindar oportunida-

des para estudiar y aplicar la filosofía del

“desarrollo sostenible” dentro de la región en

la que están ubicadas, estas dehesas se pue-

den considerar como un ejemplo secular de

sostenibilidad, que tras sufrir un paulatino

proceso de marginalización se encuentran

buscando una reactivación adecuada.

Las características expuestas brevemen -

te con anterioridad, referente a las dos fun-

ciones anteriores de las Reservas de la Bios-

fera (conservación y desarrollo), deja claro

el potencial que, para el desarrollo de proyectos de

demostración, educación ambiental, investigación, desa -

rrollo sostenible, observación..., tiene Dehesas de Sie-

rra Morena.

Arquitectura rural dispersa.
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La Reserva de la Biosfera es una figura sin normati -

va asociada, su contenido se dirige hacia una Declara -

ción que reconoce los valores ambientales y culturales

de zonas del planeta que deben ser preservadas. Este

hecho es de gran interés y la dota de una gran adapta -

bilidad, necesaria para acoger y articular sistemas eco -

lógicos y sociales en circunstancias de desarrollo muy

desiguales. Se entiende, por tanto, como un marco de

calidad, remitiendo a los gobiernos nacionales, regiona-

les, comarcales y locales, la responsabilidad de estable-

cer las medidas concretas de gestión, atendiendo a las

características específicas de cada una de las Reservas

declaradas. Este marco flexible permite -sin grandes

traumas administrativos- acoger y encauzar las iniciati-

vas locales de interés y el intercambio de experiencias

entre las distintas Reservas.

En la región andaluza estos criterios presentan un

gran paralelismo con los contenidos del Plan Director

de la RENPA -actualmente en elaboración- como se

percibe tanto en su marco conceptual y metodológico

como en los objetivos generales enunciados. Como se

deduce de lo expuesto, este Plan se plantea como un

proceso dinámico, flexible, adaptable, gradual y progre-

sivo. Este instrumento -en el que intervienen una gran

X. LA Z O N I F I C A C I Ó N D E L A RESERVA D E LA B I O S F E R A

“D E H E S A S DE S I E R R A MO R E N A”

Actividades de interpretación ambiental.
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diversidad de grupos e intereses sobre la conserva -

ción/explotación del patrimonio natural de Andalucía-

tendrá como función final ser la herramienta metodo -

lógica un documento en el que se plasmen las directri-

ces y compromisos de los distintos agentes sociales

implicados.

El marco conceptual del Plan Director de la RENPA plantea un

modelo de gestión que promueve la caracterización y conocimiento de

los procesos ecológicos claves que determinan el funcionamiento de

los sistemas naturales a proteger, con el fin de preservar de forma sos -

tenible el flujo de bienes y servicios a la sociedad. Su base es la gestión

de los ecosistemas de forma integral, lo que implica actuar fuera de los

Espacios Naturales Protegidos.

El marco metodológico se basa en el Plan de Acción de Europarc,

iniciado en 1999 por Europarc-España, en colaboración con las Comu-

nidades Autónomas, que pretende elaborar unas guías de gestión que

permitan tener una visión compartida sobre el papel de los espacios

naturales protegidos en la sociedad aplicable a nivel nacional.

Son objetivos del Plan Director de la RENPA:

• Contribuir a la resolución de los problemas y conflictos en el

ámbito social y de conservación.

• Establecer mecanismos para mejorar el nivel de vida de las

poblaciones locales.

• Maximizar los recursos humanos, económicos y de infraestructu-

ras existentes en la Consejería de Medio Ambiente.

• Facilitar la integración y coordinación con otras estrategias de

planificación autonómicas, nacionales e internacionales.
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Aunque no cuente con normativa la declaración

de una zona como Reserva de la Biosfera implica la

existencia de una zonificación adecuada, diseñada en

función de parámetros de valores y fragilidad ambien -

tal. En el caso de la Reserva de Sierra Morena, dado

los antecedentes de su planificación ambiental (cuya

revisión se elabora en función de las premisas señala -

das por el Plan Director de la RENPA) y la similitud

del ámbito de la Reserva con los Parques Naturales

que contiene y con las zonas declaradas LICs, se ha

optado por mantener una misma zonificación para la

Reserva y para los documentos de gestión de estos

parques (PORN y PRUG).

Además de considerar esta similitud territorial y

el criterio de operatividad, existen otras variables del

mismo o mayor interés para compartir esa zonifica -

ción. Por una parte, la idoneidad de los criterios usa -

dos en estos instrumentos de planificación ambiental

en relación a los objetivos y funciones señaladas para

las Reservas de la Biosfera (articular la conservación

con el desarrollo y el uso de estos espacios por las

poblaciones); y por otra, el hecho de haber reducido

a tres tipos de zonas el conjunto del territorio con -

siderado, manteniendo un alto grado de paralelismo

con las determinaciones de la zonificación del Pro-

grama MaB.

La propuesta de ordenación y zonificación no esta

completamente cerrada, dado que se quiere asimilar,

en lo posible, a los Planes Rectores de Uso y Gestión

(PRUGs) en revisión en este momento. La propuesta

de zonificación que se facilita es -por tanto- orientati-

va  y  determina las  tres  áreas  de l  Programa MaB

(zonas núcleos, tampón y transición). Los criterios

utilizados han coincidido con los señalados en la revi-

sión de los PRUGs, completado y complementados

con una valoración ambiental basada en criterios de

vegetación y usos, pérdidas de suelo y valores faunís-

ticos. El resultado de cruzar todas las variables consi-

deradas está en la zonificación siguiente, adaptada a la

definición zonal señalada en el Programa MaB y a las

condiciones del ámbito de Dehesas de Sierra Morena.

Regeneración de arbolado.
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Dada la amplitud del ámbito y su gran diversidad

interna, las distintas zonas se resuelven de forma dis -

continua, dominando espacialmente la segunda de las

categorías -Zona Tampón-. Este dominio espacial es

lógico dado los valores ambientales que atesora la

Reserva, de ahí lo idóneo de esta categoría interme-

dia que supone, a partir de la presencia de las activi-

dades existentes, una cierta vigilancia en la regulación

de las mismas.

Las distintas Zonas Núcleos, consideradas como

Zonas de Reservas (Zonas A), en las propuestas de

zonificación de los tres Parques Naturales, se definen

por el máximo nivel en su protección e incluyen los

espacios con valores ambientales excepcionales o que

constituyen el hábitat de especies de fauna amenaza -

da.

Los usos y actividades que tienen lugar en estas

zonas son de carácter secundario, estando, por lo

tanto, supeditados a la conservación de la biodiversi -

dad de las mismas. A grandes rasgos, pues su defini -

ción específica se facilita en la cartografía de zonifica -

ción, las zonas consideradas como el Núcleo de la

Reserva son:

• Las distintas riberas del conjunto que ofrecen

una vegetación de gran biodiversidad.

• Los barrancos del río Viar por la significación de

su comunidad vegetal y de su carácter de hábi-

tat de especies amenazadas, sobre todo rapaces.

• Formaciones de encinar y/o alcornocal mezcla -

das con quej igos y formaciones de matorra l

noble. Rodales de melojo, restos de robledales...

• Complejos de interés geológico, formaciones

kársticas.

La dispersión de la Zona Núcleo con 32.663 has.,

denominada a partir de topónimos específicos como

Cerro del Cabril Alta, Pico Manzorro, Mesas Altas,

Cerro del Trigo, Llano de la Loba, Brazos de Bembé-

zar, Cerro del Hierro, Monte Negril lo, Ribera del

Vista de cortijada.
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Hueznar...; presentarán una misma situación jurídica

tras la aprobación definitiva del PORN y PRUG, con -

tando con una normativa que la defina como Zona de

Reserva (A).

La Zona Tampón se distribuye en distintas

secciones que rodean a las anteriores, defi -

niéndose, en las propuestas de zonificación de

los avances de los  PORN como Zonas de

Regulac ión Espec ia l  (Zonas B) .  Zonas que

incluyen formaciones con un valor ambiental

alto y a la vez, soportan aprovechamientos

diversos, principalmente primarios y vincula -

dos a recursos renovables que, en muchos

casos, son los responsables de la configura -

ción y conservación de estos ecosistemas.

Sus particulares características permiten garanti-

zar la conservación y a la vez mantener la capacidad

de acoger múltiples funciones: ecológicas, protecto -

ras, productivas, paisajísticas o recreativas. El criterio

de la multifuncionalidad junto al de sostenibilidad, son

los que rigen la ordenación y gestión de estos terre -

nos.

La ordenación de esta zona esta orientada a favo -

recer la explotación ordenada de los recursos natura -

les, bajo fórmulas que permiten compatibilizar la sus-

tentabilidad de los aprovechamientos con la protec-

ción de los ecosistemas y sus valores paisajísticos así

como su función social. La tipología de los espacios

que contienen esta zona son:

• Formaciones boscosas de frondosas formadas

por especies de encinas, alcornoques, y quejigo,

formando masas puras o mixtas, con fracción de

cabida cubierta (fcc) mayor del 50%.

• Formaciones boscosas de coníferas, con especies

de pino piñonero y pino negral, procedentes de

repoblación con fcc mayor del 50%.

• Formaciones de matorral ,  noble o serial ,  con

arbolado disperso de encina y/o alcornoque con

fcc del arbolado menor del 50%.

Castañar con arquitectura tradicional.
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• Formaciones de castañar.

• Formaciones de arbolado disperso de coníferas

procedente de repoblaciones recientes.

• Formación de matorral noble sin arbolado.

• Formación de matorral serial arbolado.

• Formaciones adehesadas constituidas por espe-

cies de encina y/o alcornoque, en formaciones

puras o mixtas.

• Repoblaciones recientes de quercíneas.

• Pastizales.

• Res to  de  r iberas  y  arroyos  y  su  vegetac ión

acompañante.

• Algunos embalses.

Como en el caso anterior tras la aprobación defi -

nitiva del PORN y PRUG, todo el conjunto definido

como Zona de Regulación Especial (Zona B) se regi-

rán por una misma situación jurídica, contando con

una normativa específica.

Además de la diversidad de sus tipos de forma -

ciones, la Zona Tampón supone el porcentaje mayor

del conjunto del ámbito de la Reserva; el total de sus

has. es de 327.149, con la siguiente distribución:

Siguiendo las prescripciones de la Estrategia de

Sevilla, la Zona de Transición se concibe de forma

abierta, susceptible de ampliarse o reducirse según

evolucionen los usos que se realicen en la misma. En

este caso, la Zona de Transición, se inscribe en el con -

junto del ámbito y supone las formaciones vegetales

con valor ambiental medio o bajo, en las que tienen

lugar usos y actividades de diversa naturaleza, así

como los núcleos urbanos con los usos propios de

esta identidad. Incluye, por tanto, las zonas con alto

grado de antropizac ión ,  zonas  que a lbergan usos

generales y zonas con déficits ambientales.Huertas vecinales en la Reserva de la Biosfera.

ZONIFICACIÓN DE LA R.B. DEHESAS DE SIERRA MORENAZONIFICACIÓN DE LA R.B. DEHESAS DE SIERRA MORENA

Núcleo Zona A 32.663 Has.

Tampón Zona B 327.149 Has.

Transición Zona C 67.588 Has.

TotalTotal 427.400 Has.427.400 Has.
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Las características principales son el mantenimien -

to de un aprovechamiento sostenible, la multifuncio -

nalidad, la minimización de los impactos generados

por las actividades que se desarrollan y, por último, la

recuperación de los ecosistemas degradados. La tipo -

logía de los espacios incluidos son:

• Cultivos agrícolas. Formados por olivares y cul -

tivos herbáceos.

• Cultivos forestales. Formados por las plantacio -

nes de eucaliptos.

• Zonas de usos generales, en las que se incluyen

elementos antrópicos como infraestructuras

viarias, minas, canteras abandonadas, edificacio-

nes rurales...

• Zonas de recuperación. Formadas por aquellas

áreas en las que existe riesgo de pérdida de

suelos.

• Núcleos urbanos y ruedos tradicionales asocia -

dos.

Helechal en verano.



85

Una de las recomendaciones más significativa de

la Estrategia de Sevilla fue la de impulsar la creación

de Comités Regionales que articularan y dinamizaran

las Reservas de la Biosfera a una escala intermedia.

Teniendo en cuenta esa recomendación, considerando

el número de las Reservas de la Biosfera situadas en

Andalucía y su importancia en el conjunto de las exis -

tentes en el territorio del Estado Español, la Conseje -

ría de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía optó

por crear un Comité Regional.

El Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera -el

primer comité de características regionales que se

crea  en  e l  Programa MaB-  nace  con  e l  Decreto

213/1999, de 13 de octubre, como un órgano colegia -

do asesor de la Junta de Andalucía ,  encargado de

coordinar la gestión de los ocho espacios naturales

andaluces que actualmente se acogen al Programa

MaB de la UNESCO.

En el conjunto de las ocho Reservas de la Biosfe -

ra declaradas hasta el momento en Andalucía, están

representados los aspectos medioambientales más

destacados de la región: humedales como Doñana y

Las Marismas del Odiel; zonas áridas como Cabo de

Gata y serranías de distintas características, Sierra de

Grazalema, Sierra de las Nieves, Sierra Nevada, Sierra

de Cazorla, Segura y Las Vil las y, en último lugar,

Dehesas de Sierra Morena.

En conjunto estas Reservas de la Biosfera apare -

cen en la actualidad como una figura de gran interés

para desarrollar experiencias encaminadas a mejorar

la calidad de los grandes espacios rurales que, en par -

ticularmente, abundan en Andalucía y dotan a esta

región bisagra entre el Mediterráneo y el Atlántico y

entre Europa y África-, de su gran biodiversidad.

XI .  “DE H E S A S D E S I E R R A MO R E N A” E N LA R ED A N D A L U Z A

D E RE S E R V A S D E LA B I O S F E R A
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Red andaluza de Reservas de la Biosfera. Datos básicos.
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La Declaración de esta nueva Reserva de la Biosfe -

ra -la octava en el territorio de la Comunidad Autóno -

ma de Andalucía-, ha tenido su punto de partida en el

Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera que, entre

sus funciones, tiene la de emitir y elaborar nuevas pro -

puestas de Reservas de la Biosfera y/o ampliaciones de

las ya existentes en esta región.

El proceso de Declaración de la Reserva ha con -

tado con acciones de comunicación y consulta de la

propuesta a instituciones y colectivos muy variados

(administración, medioambiente, población local, cien-

tíficos...). Estas acciones se han considerado como un

elemento primordial y, desde el primer momento, se

fueron desarrol lando con anterioridad y de forma

paralela a la elaboración de la documenta -

ción necesaria para la presentación de la

propuesta.

E l  desarro l lo  de  es te  ca lendar io  de

comunicación y consulta ha desembocado

en que, con anterioridad a su Declaración,

la propuesta sea conocida y apoyada por

algunas de las inst ituciones v inculadas a l

terr itor io propuesto;  además de a lgunos

grupos más amplios de población (exposi-

ción sobre el programa MaB y la Red de

XI I .  “DE H E S A S D E S I E R R A MO R E N A ”. PR O C E S O DE

CO M U N I C A C I Ó N , CONSULTA Y DE C L A R A C I Ó N

Vista general de las Sierras.



88

Capítulo XII

Reservas de la Biosfera de Andalucía, distribución de

material didáctico sobre la propuesta, el programa

MaB y la Red, artículos en revistas locales).

Las acciones básicas desarrolladas desde el Comi-

té Andaluz de Reservas de la Biosfera son:

• Entrevista conjunta con los conservadores de

los tres Parques Naturales de la Red de Espa -

c i o s  N a t u r a l e s  P r o t e g i d o s  d e  A n d a l u c í a

(RENPA) incluidos en el ámbito de Dehesas de

Sierra Morena, para presentarles la propuesta

de Reserva de la Biosfera. Octubre, 2001.

• Contacto con cada uno de los presidentes de

las tres Juntas Rectoras de estos Parques Natu -

rales, para presentarles la propuesta de Dehesas

de Sierra Morena como Reserva de la Biosfera.

Noviembre, 2001.

• Presentación de la Propuesta de Dehesas de

Sierra Morena como Reserva de la Biosfera en

la  Junta  Rectora  de l  Parque Natura l  S ierra

Norte de Sevilla. Diciembre, 2001.

• Presentación de la Propuesta de Dehesas de

Sierra Morena como Reserva de la Biosfera en

la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de

Aracena y Picos de Aroche. Diciembre, 2001.

• Presentación de la Propuesta de Dehesas de

Sierra Morena como Reserva de la Biosfera en

la II Reunión del Comité Andaluz de Reservas

de la Biosfera, Almería. Diciembre, 2001.

• Presentación y Aprobación de la Propuesta de

Dehesas de Sierra Morena como Reserva de la

Biosfera en el Consejo de Dirección de la Con -

sejería de Medio Ambiente. Febrero, 2002.

• Presentación de la Propuesta de Dehesas de

Sierra Morena como Reserva de la Biosfera en

la XII Reunión de Reservas de la Biosfera del

Estado español en la Isla Hierro. Febrero, 2002.

• Presentación de la Propuesta de Dehesas de

Sierra Morena como Reserva de la Biosfera en

Pesca deportiva.
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la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de

Hornachuelos. Mayo, 2002.

• Presentación y Aprobación de la Propuesta de

Dehesas de Sierra Morena como Reserva de la

Biosfera en el Comité Español del Programa

MaB. Mayo, 2002.

• Presentación y Aprobación de la Propuesta de

Dehesas de Sierra Morena como Reserva de la

Biosfera en la Oficina del Programa MaB de la

UNESCO en París. Mayo-noviembre, 2002.

• Tras su aprobación y ante la demanda desde

otras zonas de la Sierra Morena de Andalucía,

se tiene previsto iniciar un estudio encauzado

hacia la ampliación de esta Reserva de la Biosfe -

ra en los próximos años.

Mezquita de Almonaster.
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XIII . A N E X O S

Anexo I

Población de los Municipios Incluidos en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”Población de los Municipios Incluidos en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”

ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio HabitantesHabitantes

Alájar 789

Almonaster la Real 1.998

Aracena 6.672

Aroche 3.446

Arroyomolinos de León 1.135

Cala 1.404

HUELVA Cañaveral de León 489

Castaño del Robledo 200

Corteconcepción 678

Cortegana 5.075

Cortelazor 312

Cumbres de Enmedio 61a

Cumbres de San Bartolomé 557

Cumbres Mayores 2.085
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio HabitantesHabitantes

Encinasola 1.772

Fuenteheridos 627

Galaroza 1.617

Higuera de la Sierra 1.269

Hinojales 417

Jabugo 2.546

Linares de la Sierra 307

HUELVA La Nava 311

Los Marines 324

Puerto Moral 250

Rosal de la Frontera 1.827

Santa Ana la Real 489

Santa Olalla de Cala 2.203

Valdelarco 268

Zufre 1.017

TotalTotal 29 municipios29 municipios 40.14540.145

(Continuación)
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio HabitantesHabitantes

Alanís 2.030

Almadén de la Plata 1.738

Cazalla de la Sierra 5.154

Constantina 7.055

Guadalcanal 2.959

SEVILLA Las Navas de la Concepción 1.886

El Pedroso 2.379

La Puebla de los Infantes 2.402

El Real de la Jara 1.698

San Nicolás de Puerto 710

TotalTotal 10 municipios10 municipios 28.01128.011

ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio HabitantesHabitantes

Almodóvar del Río 6.978

Hornachuelos 4.746

CÓRDOBA Posadas 7.032

Villaviciosa de Córdoba 3.783

TotalTotal 4 municipios4 municipios 22.53922.539

ProvinciaProvincia MunicipiosMunicipios HabitantesHabitantes

HUELVA 2 9 40.145

SEVILLA 1 0 28.011

CÓRDOBA 4 22.539

TotalTotal 43 municipios43 municipios 90.69590.695
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AvesAves
• Accipiter gentiliis
• Accipiter nisus
• Aegithalos caudatus
• Aegypius monachus
• Alcedo atthis
• Alectoris rufa
• Apus caffer
• Aquila chrysaetos
• Aquila heliaca adalberti
• Asio otus
• Athene noctua
• Bubo bubo
• Burhinus oedicnemus
• Buteo buteo
• Calandrella brachydactyla
• Caprimulgus europaeus
• Caprimulgus ruficollis
• Carduelis carduelis
• Cercotrichas galactotes
• Certhia brachydactyla
• Ciconia nigra
• Ciconia ciconia
• Circaetus gallicu
• Coccothraustes coccothraustes
• Coracias garrulus
• Cyanopica cyana
• Elanus caeruleus
• Emberiza cia
• Erithacus rubecul.
• Falco columbarius
• Falco naumanni
• Falco peregrinus
• Falco subbuteo
• Falco tinnunculus

• Fringilia coelebs
• Galerida theklae
• Gyps fulvus
• Hieraaetus fasciatus
• Hieraaetus pennatus
• Hirundo daurica
• Hirundo rustica
• Lanius senator
• Lullula arborea
• Melanocorypha calandra
• Merops apiaster
• Milvus migrans
• Milvus milvus
• Monticola solitarius
• Neophron perncnopterus
• Oenanthe hispanic.
• Onetae leucura
• Oriolus oriolus
• Otus scops
• Pandion haliateus
• Parus caeruleus
• Parus cristatus
• Parus major
• Pernis apivorus
• Phylloscopus bonelli
• Phylloscopus collybita
• Phylloscopus trochilus
• Pyrrhocorax pyrrhocorax
• Regulus ignicapillus
• Serinus serinus
• Sitta europea
• Strix aluco
• Sturnus unicolor
• Sylvia atricapill.
• Sylvia borin
• Sylvia cantillans

Anexo II

Lista de especies de fauna de la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”Lista de especies de fauna de la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”
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• Sylvia hortensis
• Sylvia melanocephala
• Sylvia undata
• Turdus merula
• Turdus viscivorus
• Tyto alba
• Ugupa epops

MamíferosMamíferos
• Apodemus sylvaticus
• Canis lupus
• Cervus elaphus
• Crocidura russula
• Felix silvestris
• Genetta genetta
• Herpestes ichneumon
• Lutra lutra 
• Lynx pardinus
• Martes foina
• Meles meles
• Miniopterus schreibersii
• Mustela nivalis
• Mustela putorius
• Myotis blythii
• Myotis emarginatu
• Myotis myotis
• Oryctolagus cuniculus
• Rhinolophus euryale
• Rhinolophus ferrum-equinum
• Rhinolophus hipposideros
• Rhinolophus mehelyi
• Suncus etruscus
• Sus scrofa
• Vulpes vulpes

Anfibios y reptilesAnfibios y reptiles
• Acanthodactylus erythrurus
• Alytes cisternasii
• Bufo bufo
• Bufo calamita
• Discoglessis

• Elaphe scalaris
• Emys orbicularis
• Lacerta lepida
• Malpolon monspessulanus
• Mauremys leprosa
• Natrix maura
• Natrix natrix
• Pleurodeles waltl
• Podarcis hispanica
• Psammodromus algirus
• Psammodromus hispanicus
• Rana perezi
• Salamandra salamandra
• Tarentola mauritanica
• Triturus boscai
• Triturus marmoratus
• Vipera latasti

PecesPeces
• Alosa alosa
• Anaecypris hispanica
• Anguilla anguilla
• Barbus comizo
• Barbus esclatori
• Barbus microcephalus
• Cararrius auratus
• Cichilasoma facetium
• Cobitis paludica
• Cyprinus carpio
• Chondrostroma lemnigii
• Chondrostoma polylepsis
• Hioropterus salmoides Salmo trutta
• Leponis gilbosos
• Squalius alburnoides
• Squalius pirenaicus
• Tinca tinca

InvertebradosInvertebrados
• Euphydryas aurini
• Gomphus graslini
• Oxygastra curtisi
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• Alnus glutinosa
• Allium reconditum
• Arbutus unedo
• Asplenium billotii
• Bifonia willkommiana
• Caestania sativa
• Celtis australis
• Cistus albidus
• Cistus ladanifer
• Cistus monspeliensis
• Cistus populiflolius
• Cistus crispus
• Cistus salvifolius
• Corylus avellana
• Chamaerops humilis
• Daphne gnidium
• Phlomis purpurea
• Erica arborea
• Erica australis
• Erica scoparia
• Ficus caricia
• Fraxinus angustifolia
• Fraxinus excelsior
• Genista hirsuta
• Genista polyanthos
• Lavandula stoechas
• Loeflingia baetica
• Mirtus communis
• Narcissus fernandesii
• Nerium oleander

• Olea europaea var. sylvestris
• Phillyrea angustifolia
• Phillyrea latifolia
• Phlomis purpurea
• Pinus pinea
• Pistacia lentiscus
• Populus alba
• Populus nigra
• Prunus avium
• Prunus insititia
• Pyrus bourgeana
• Quercus coccifera
• Quercus faginea
• Quercus ilex ssp. rotundifolia
• Quercus pyrenaica
• Quercus suber
• Retama sphaerocarpa
• Ropus ulmifolius
• Rosa canina
• Rosmarinus officinalis
• Rubus ulmifolius
• Salix alba
• Securinega tinctorea
• Silene mariana
• Smilax aspera
• Tamarix africana
• Teucrium fruticans
• Ulmus minor
• Viburnum tinus
• Thimus mastichina

Anexo III

Lista de especies de flora de la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”Lista de especies de flora de la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”
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Anexo IV

Bienes de Interés Cultural en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”Bienes de Interés Cultural en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”

ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación EstadoEstado

Huelva Alájar Conjunto Histórico-Artístico DECLARADO

Huelva Almonaster la Real El Castillejo DECLARADO

Huelva Almonaster la Real Conjunto Histórico-Artístico DECLARADO

Huelva Almonaster la Real Castillo DECLARADO

Huelva Almonaster la Real Modificación de la delimitación del entorno del BIC con la categoría

monumento de la Ermita de Santa Eulalia y de declaración y delimitación

de la zona arqueológica de Santa Eulalia INCOADO

Huelva Almonaster la Real Ermita de Santa Eulalia y su entorno DECLARADO

Huelva Almonaster la Real Iglesia Parroquial de San Martín DECLARADO

Huelva Aracena Iglesia del Castillo DECLARADO

Huelva Aracena El Castañuelo. Poblado y Necrópolis INCOADO

Huelva Aracena Castillo DECLARADO

Huelva Aracena Delimitación del entorno afectado por la declaración

del Castil lo de Aracena DECLARADO

Huelva Aracena Conjunto Histórico-Artístico DECLARADO

Huelva Aracena Iglesia del Monasterio de Santa Catalina Mártir INCOADO

Huelva Aroche La Ladrillera DECLARADO

Huelva Aroche Conjunto Histórico-Artístico DECLARADO

Huelva Aroche Castillo DECLARADO

Huelva Cala Castillo DECLARADO

Huelva Castaño del Robledo Iglesia INCOADO

Huelva Castaño del Robledo Conjunto Histórico-Artístico DECLARADO

Huelva Corteconcepción-Puerto Gil Conjunto Histórico Artístico. La Villa INCOADO

Huelva Corteconcepción-Puerto Gil Conjunto Histórico Artístico de la Villa INCOADO

Huelva Cortegana Castillo DECLARADO

Huelva Cortelazor Conjunto Histórico Artístico. La Villa INCOADO
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación EstadoEstado

Huelva Cumbres de San Bartolomé Castillo DECLARADO

Huelva Cumbres Mayores Castillo DECLARADO

Huelva Cumbres Mayores Iglesia Parroquial INCOADO

Huelva Encinasola Baluartes militares DECLARADO

Huelva Encinasola Torre de Don Juan de Austria DECLARADO

Huelva Fuenteheridos Conjunto Histórico-Artístico DECLARADO

Huelva Galaroza Conjunto Histórico Artístico. La Villa INCOADO

Huelva Higuera de la Sierra La Villa INCOADO

Huelva Higuera de la Sierra Iglesia INCOADO

Huelva Marines, Los Sector delimitado de la Población DECLARADO

Huelva Nava, La Castillo DECLARADO

Huelva Puerto Moral Iglesia de San Pedro y San Pablo INCOADO

Huelva Santa Ana la Real Los Azulejos DECLARADO

Huelva Santa Olalla de Cala Castillo DECLARADO

Huelva Valdelarco Conjunto Histórico Artístico INCOADO

Huelva Zufre Iglesia Parroquial DECLARADO

Huelva Zufre Sector delimitado de la población DECLARADO

Córdoba Hornachuelos Iglesia mudéjar de Santa María de las Flores INCOADO

Córdoba Hornachuelos Jardín existente en la finca Moratalla DECLARADO

Córdoba Posadas Torre del Ochavo DECLARADO

Córdoba Posadas Torre Guadacabrillas DECLARADO

Córdoba Vil laviciosa de Córdoba Castillo árabe Jesús DECLARADO

Córdoba Vil laviciosa de Córdoba Castillo árabe Nevalo DECLARADO

Córdoba Vil laviciosa de Córdoba Puente arruinado sobre el Guadiato DECLARADO

Sevilla Alanís Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves DECLARADO

Sevilla Alanís Castillo DECLARADO

Sevilla Almadén de la Plata Castillo DECLARADO

Sevilla Cazalla de la Sierra Muralla Almohade DECLARADO

Sevilla Cazalla de la Sierra Cartuja DECLARADO

Sevilla Cazalla de la Sierra Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación DECLARADO
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación EstadoEstado

Sevilla Cazalla de la Sierra Castillo DECLARADO

Sevilla Cazalla de la Sierra La Villa INCOADO

Sevilla Constantina Castil lo de la Hiedra DECLARADO

Sevilla Constantina La Villa INCOADO

Sevilla Constantina Castil lo del cerro del Hierro DECLARADO

Sevilla Constantina Castillo del Cerro del Castillo DECLARADO

Sevilla Constantina Casti l lo del Cerro del Almendro DECLARADO

Sevilla Constantina Ermita de Nuestra Señora de la Hiedra DECLARADO

Sevilla Constantina Iglesia de la Encarnación DECLARADO

Sevilla Guadalcanal Castillo de Ventosilla DECLARADO

Sevilla Guadalcanal Recinto amurallado DECLARADO

Sevilla Guadalcanal Iglesia de Santa Ana DECLARADO

Sevilla Guadalcanal La Villa INCOADO

Sevilla Guadalcanal Capilla de San Vicente INCOADO

Sevilla Real de la Jara Castillo de las Torres DECLARADO

Sevilla Real de la Jara Castillo (cerro junto al pueblo) DECLARADO
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Anexo V

Bienes protegidos por el CGPHA en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”Bienes protegidos por el CGPHA en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”

ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación CarácterCarácter TipologíaTipología

Huelva Cañaveral de León Iglesia Parroquial de Santa Marina Genérico Inscrito

Huelva Nava, La Ermita de Nuestra Señora de las Virtudes Genérico Inscrito

Huelva Aroche, Corteconcepción, Cortegana Dólmenes en la Sierra de Huelva: Los Puntales (Aroche); La Alcaboza II 

Puerto Moral, Rosal de la Frontera y Santa (Aroche); La Portilla (Aroche); La Corteganesa (Aroche); Los Praditos I (Aroche);

Ana la Real Monte Chico (Aroche); El Torrejón II (Aroche); Monte Perro (Aroche); Dolmen

de la Belleza (Aroche);  L Genérico Colectivo Incoado

Córdoba Vil laviciosa de Córdoba Casa de la Tercia Genérico Inscrito

Córdoba Hornachuelos (San Calixto) Iglesia del Convento de Carmelitas Descalzas de Nuestra Señora de Sierra Genérico Inscrito
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Anexo V1

Bienes Etnológicos en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”Bienes Etnológicos en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”

ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación TipologíasTipologías ActividadesActividades

Huelva Alájar Fuente de Alájar II Abrevaderos, Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Alájar Molino de Acei te Almazaras Oleicultura

Huelva Alájar Mesón el Molino Almazaras Oleicultura

Huelva Alájar Casa de Hermandad de la Casas de hermandad Reunión

Reina de los Angeles

Huelva Alájar Casa Hermandad de Alájar I Casas de hermandad Sociabilidad

Huelva Alájar Cementerio de Alájar Cementerios Entierro, Práctica devocional

Huelva Alájar Ermita de Nuestra Señora de la Salud Ermitas Actividad festivo-ceremonial,

Práctica devocional

Huelva Alájar Ermita de San Bartolomé Ermitas Práctica devocional, Romería

Huelva Alájar Fuente de los Madroñeros Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Alájar Fuente Marciana Fuentes Actividad festivo-ceremonial,

Abastecimiento. Agua

Huelva Alájar Fuente del Calabacino Fuentes Sociabilidad, Abastecimiento. Agua

Huelva Alájar Fuente de Alájar Fuentes Sociabilidad, Abastecimiento. Agua

Huelva Alájar Fuente del Barranco Fuentes, Abrevaderos Sociabilidad, Abastecimiento. Agua

Huelva Alájar Humilladero de Nuestra Señora de la Verónica Humilladeros Práctica devocional
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación TipologíasTipologías ActividadesActividades

Huelva Alájar Humilladero de San Antonio Abad Humilladeros Práctica devocional

Huelva Alájar Tienda de Alájar I Locales comerciales Comercio

Huelva Alájar Molino de la Tahona Molinos hidráulicos Molinería

Huelva Alájar Vivienda 0008 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Alájar Vivienda 0009 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Alájar Vivienda 0014 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Alájar Vivienda 0010 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Alájar Vivienda 0011 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Alájar Vivienda 0012 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Alájar Vivienda 0013 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Alájar Vivienda 0015 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Almonaster la Real Las Cuadras de los Bahones Establos Ganadería equina

Huelva Almonaster la Real Matadero Municipal Mataderos Producción. Carne

Huelva Almonaster la Real Zahurda de Almonaster la Real I Pocilgas Ganadería porcina

Huelva Almonaster la Real Vivienda 0032 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Almonaster la Real Vivienda 0033 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Almonaster la Real Vivienda 0034 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Almonaster la Real Vivienda 0035 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Almonaster la Real Vivienda 0036 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Almonaster la Real Vivienda 0037 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Almonaster la Real Vivienda 0040 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Almonaster la Real Vivienda 0038 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Almonaster la Real Vivienda 0039 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Almonaster la Real Vivienda 0041 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Aracena Lieva de la Fuente del Castaño Acequias Abastecimiento. Agua

Huelva Aracena Cooperativa de Aceituna Almazaras Oleicultura

Huelva Aracena Casino de Arias Montano Casinos Actividad lúdica, Restauración

hostelera, Sociabilidad

Huelva Aracena Cementerio Municipal de Aracena Cementerios Entierro, Práctica devocional

de San Sebastián
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación TipologíasTipologías ActividadesActividades

Huelva Aracena Tienda la Tabacalera Droguerías, Ferreterías Venta al por menor

Huelva Aracena La Albuhera Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Aracena Fuente de la Zulema Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Aracena Fuente de los Grifos Fuentes Abastecimiento. Agua, Sociabilidad

Huelva Aracena Fuente de San Julián Fuentes Sociabilidad, Abastecimiento. Agua

Huelva Aracena Fuente de Jabuguillo I Fuentes, Lavaderos públicos Abastecimiento. Agua, Actividad

doméstica

Huelva Aracena Fuente del Concejo Lavaderos públicos, Fuentes, Actividad doméstica, Sociabilidad,

Abrevaderos Abastecimiento. Agua

Huelva Aracena Molino de Rufino Molinos hidráulicos Molinería

Huelva Aracena Molino del Meñe Molinos hidráulicos Molinería

Huelva Aracena Molino del Cano Molinos hidráulicos, Viviendas Molinería

Huelva Aracena Plaza de Toros de Aracena Plazas de toros Espectáculo taurino

Huelva Aracena Vivienda 0109 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Aracena Vivienda 0110 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Aracena Vivienda 0102 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Aracena Vivienda 0105 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Aracena Vivienda 0106 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Aracena Vivienda 0107 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Aracena Vivienda 0108 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Aracena Vivienda 0111 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Aracena Vivienda 0103 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Aracena Vivienda 0104 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Aroche La Fábrica Fábricas. Harina Producción. Harina

Huelva Aroche Noria de Aroche I Norias Abastecimiento. Agua

Huelva Aroche Panadería de Ulises Panaderías Panadería

Huelva Aroche Panadería de los Enamoraos Panaderías Panadería

Huelva Aroche Pantano de Santa Clara Pantanos Abastecimiento. Agua

Huelva Aroche Vivienda 0076 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Aroche Vivienda 0077 Viviendas Actividad doméstica
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación TipologíasTipologías ActividadesActividades,,

Huelva Aroche Vivienda 0078 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Arroyomolinos de León Vivienda 0006 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Cala Hornos de Ladril lo Tradicional Tejares Alfarería

Huelva Castaño del Robledo Cementerio Municipal de Castaño Cementerios Entierro, Práctica devocional

del Robledo

Huelva Castaño del Robledo Calvario de Castaño del Robledo I Cruceros Práctica devocional

Huelva Castaño del Robledo Iglesia Nueva Edificios religiosos, Práctica devocional, Actividad

Edificios socioculturales festivo-ceremonial

Huelva Castaño del Robledo Ermita de Nuestro Señor de Ermitas Práctica devocional

la Verónica

Huelva Castaño del Robledo Ermita del Rosario Ermitas Práctica devocional

Huelva Castaño del Robledo Fuente del Barrio Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Castaño del Robledo Fuente de la Mazorca Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Castaño del Robledo Fuente del Chorro Fuentes, Abrevaderos Sociabilidad, Abastecimiento. Agua

Huelva Castaño del Robledo Tienda de Embutidos Locales comerciales Comercio

Huelva Castaño del Robledo Plaza de Toros Plazas de toros Espectáculo taurino

Huelva Castaño del Robledo Vivienda 0006 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Castaño del Robledo Vivienda 0008 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Castaño del Robledo Vivienda 0005 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Castaño del Robledo Vivienda 0004 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Corteconcepción Cementerio de Corteconcepción Cementerios Entierro, Práctica devocional

Huelva Corteconcepción Era Santana Eras Trilla

Huelva Corteconcepción Lavadero del Puerto Lavaderos públicos, Fuentes, Actividad doméstica, 

Abrevaderos Sociabilidad, Abastecimiento. Agua

Huelva Corteconcepción Noria de Corteconcepción I Norias Abastecimiento. Agua

Huelva Corteconcepción Vivienda 0037 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Corteconcepción Vivienda 0038 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Corteconcepción Vivienda 0033 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Corteconcepción Vivienda 0032 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Corteconcepción Vivienda 0034 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación TipologíasTipologías ActividadesActividades

Huelva Corteconcepción Vivienda 0035 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Corteconcepción Vivienda 0036 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Cortegana La Posada Albergues, Posadas, Molinos hidráulicos Hospedería

Huelva Cortegana Alfarería del Morito Alfares Alfarería

Huelva Cortegana Chimenea del Prado Chimeneas

Huelva Cortegana Fuente Pública de Cortegana Fuentes, Lavaderos públicos, Abastecimiento. Agua,

Abrevaderos Actividad doméstica

Huelva Cortegana Antiguo Matadero Mataderos Producción. Carne

Huelva Cortegana Molino de Navarrayo Mol inos Molinería

Huelva Cortegana Panadería de Carvajal Panaderías Panadería

Huelva Cortegana Vivienda 0038 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Cortegana Vivienda 0043 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Cortegana Vivienda 0037 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Cortegana Vivienda 0041 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Cortegana Vivienda 0042 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Cortegana Vivienda 0039 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Cortegana Vivienda 0040 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Cortelazor Pilar de Cortelazor Abrevaderos Abastecimiento. Agua

Huelva Cortelazor Cementerio de Cortelazor Cementerios Entierro, Práctica devocional

Huelva Cortelazor Hogar del Pensionista Edif icios dotacionales Asociacionismo, Sociabilidad,

Actividad lúdica

Huelva Cortelazor Ermita de la Coronada Ermitas Práctica devocional, Romería

Huelva Cortelazor Lavadero de Cortelazor I Fuentes, Lavaderos públicos, Abastecimiento. Agua,

Abrevaderos Actividad doméstica, Sociabilidad

Huelva Cortelazor Majada de Cortelazor I Majadas Ganadería

Huelva Cortelazor Majada de Cortelazor II Majadas Ganadería

Huelva Cortelazor Panadería de Cortelazor I Panaderías Panadería

Huelva Cortelazor Vivienda 0013 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Cortelazor Vivienda 0015 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Cortelazor Vivienda 0010 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación TipologíasTipologías ActividadesActividades

Huelva Cortelazor Vivienda 0012 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Cortelazor Vivienda 0011 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Cortelazor Vivienda 0014 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Cumbres de En medio Casa de Labranza Casas Agricultura. Ganadería

Huelva Cumbres de En medio Pilar-Lavadero de Cumbres Pilones, Lavaderos públicos, Abastecimiento. Agua,

de Enmedio I Abrevaderos Actividad doméstica

Huelva Cumbres  de Aserradero de los Hermanos Serrerías Serrería

San Bartolomé Nieve Sierra

Huelva Cumbres Mayores Horno de Ladrillos Alfares Alfarería

Huelva Cumbres Mayores Vivienda 0006 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Cumbres Mayores Vivienda 0007 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Cumbres Mayores Vivienda 0008 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Cumbres Mayores Vivienda 0009 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Encinasola Bujarda Chozas Descanso, Ganadería

Huelva Encinasola Era Eras Trilla

Huelva Encinasola Fábrica de Harina Fábricas. Harina Producción. Harina

Huelva Encinasola Molino de Agua Molinos hidráulicos Molinería

Huelva Encinasola Noria Norias Abastecimiento. Agua

Huelva Encinasola Secadero de Altramuces Secaderos. Altramuces Producción. Altramuces

Huelva Encinasola Tasca Manolo Tabernas Restauración hostelera

Huelva Encinasola Vivienda 0080 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Encinasola Vivienda 0081 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Encinasola Vivienda 0082 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Encinasola Vivienda 0083 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Encinasola Panadería de Gregorio Viviendas, Panaderías Actividad doméstica, Panadería

Huelva Encinasola Vivienda 0078 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Encinasola Vivienda 0079 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Fuenteheridos La Posada Bares Restauración hostelera, Sociabilidad

Huelva Fuenteheridos Cementerio de Fuenteheridos Cementerios Entierro, Práctica devocional

Huelva Fuenteheridos Era de Fuenteheridos I E ras Trilla
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación TipologíasTipologías ActividadesActividades

Huelva Fuenteheridos Fuente de los Doce Caños Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Fuenteheridos Fuente de la Julianita Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Fuenteheridos Iglesia Parroquial del Iglesias Ceremonia cristiana,

Espíritu Santo Práctica devocional

Huelva Fuenteheridos Plaza de Toros Plazas de toros Corrida de toros

Huelva Fuenteheridos Ant igua Casa Posada de Posadas Hospedería

Fuenteheridos

Huelva Fuenteheridos Humilladero de Nuestro Retablos callejeros Práctica devocional, Entierro

Señor de la Verónica

Huelva Fuenteheridos Serrería de José Luis Fontenla Serrerías Serrería

Huelva Fuenteheridos Vivienda 0016 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Fuenteheridos Vivienda 0007 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Fuenteheridos Vivienda 0010 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Fuenteheridos Vivienda 0011 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Fuenteheridos Vivienda 0012 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Huelva Fuenteheridos Vivienda 0008 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Fuenteheridos Vivienda 0009 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Fuenteheridos Vivienda 0014 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Fuenteheridos Vivienda 0015 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Fuenteheridos Vivienda 0017 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Galaroza Acueducto de la Huerta de José Santos Acueductos Abastecimiento. Agua

Huelva Galaroza Casa de Desocupo Casas de labor Agricultura

Huelva Galaroza Círculo Cultural Recreativo Casinos Actividad lúdica, Sociabilidad,

Restauración hostelera, Asociacionismo

Huelva Galaroza Casa-Casino de José Casinos, Bares Restauración hostelera, Sociabilidad

Huelva Galaroza Cementer io Nuevo Cementer ios Entierro, Práctica devocional

Huelva Galaroza Cementerio Viejo Cementerios Entierro, Práctica devocional

Huelva Galaroza Fábrica la Chilacoa Destilerías, Conserveras Producción. Conserva,

Producción. Aguardiente

Huelva Galaroza Era Chica I E ras Trilla
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación TipologíasTipologías ActividadesActividades

Huelva Galaroza Era Chica II E ras Trilla

Huelva Galaroza Era Grande Eras Trilla

Huelva Galaroza Ermita de Nuestra Señora del Carmen Ermitas Práctica devocional

Huelva Galaroza Ferretería Ferreterías Venta al por menor

Huelva Galaroza Fuente de los Nueve Caños Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Galaroza Fuente del Carmen Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Galaroza Fuente de la Inmaculada Concepción Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Galaroza El Pilar Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Galaroza Fuente de la Plaza de Venecia Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Galaroza Fuente Santa Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Galaroza Fuente del Socavón Fuentes Actividad doméstica,

Abastecimiento. Agua

Huelva Galaroza Fuente de Galaroza I Fuentes, Abrevaderos, Descansaderos Abastecimiento. Agua, Ganadería

Huelva Galaroza Iglesia Parroquial de Nuestra Señora Iglesias Procesión religiosa, Ceremonia 

de la Concepción cristiana, Práctica devocional

Huelva Galaroza Lavadero de la Plaza de Venecia Lavaderos públicos Actividad doméstica

Huelva Galaroza Tienda de Mario Muñiz Fernández Locales comerciales, Viviendas Comercio, Actividad doméstica

Huelva Galaroza Majá Majadas Ganadería

Huelva Galaroza Matadero de la Salina Mataderos Producción. Carne

Huelva Galaroza Vivienda 0013 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Galaroza Vivienda 0022 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Galaroza Vivienda 0021 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Galaroza Vivienda 0023 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Galaroza Vivienda 0024 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Galaroza Casa de Labranza el Mayorazgo Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica,

Agricultura. Ganadería

Huelva Galaroza Vivienda 0014 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Galaroza Vivienda 0019 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Galaroza Vivienda 0020 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Higuera de la Sierra Molino de la Carpintera Almazaras Oleicultura
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación TipologíasTipologías ActividadesActividades

Huelva Higuera de la Sierra Cementerio Municipal de Higuera de Cementerios Entierro, Práctica devocional

la Sierra

Huelva Higuera de la Sierra Cerca de Higuera de la Sierra I Cercas Agricultura, Ganadería

Huelva Higuera de la Sierra Cortijo de la Finca Bernabé Corti jos Agricultura, Ganadería

Huelva Higuera de la Sierra Fábrica de Aguardiente de Higuera Desti lerías Producción. Aguardiente

de la Sierra I

Huelva Higuera de la Sierra Era de Higuera de la Sierra I E ras Trilla

Huelva Higuera de la Sierra Ermita de San Antonio Ermitas Práctica devocional

Huelva Higuera de la Sierra Cocedero de Corcho y Fábrica Fábricas. Corcho Producción de corcho

de Tapones

Huelva Higuera de la Sierra Cocedero de Corcho Fábricas. Corcho Producción de corcho

Huelva Higuera de la Sierra Pilar de la Fontanilla Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Higuera de la Sierra Fuente de Enmedio Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Higuera de la Sierra Pilar de la Plaza San Antonio Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Higuera de la Sierra Fuente de San Antonio Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Higuera de la Sierra Lavaderos de la Fuente del Medio Fuentes, Lavaderos públicos Abastecimiento. Agua,

Actividad doméstica

Huelva Higuera de la Sierra Iglesia del Cristo del Rosario Iglesias, Ermitas Ceremonia cristiana,

Práctica devocional

Huelva Higuera de la Sierra Lavadero del Señor Lavaderos públicos Actividad doméstica, Sociabilidad

Huelva Higuera de la Sierra Lavadero de la Fontanilla Lavaderos públicos, Fuentes Abastecimiento. Agua,

Actividad doméstica, Sociabilidad

Huelva Higuera de la Sierra Lavadero de la Corte Lavaderos públicos, Fuentes, Actividad doméstica, Sociabilidad

Abrevaderos

Huelva Higuera de la Sierra Plaza de Toros Plazas de toros Espectáculo taurino

Huelva Higuera de la Sierra Vivienda 0010 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Higuera de la Sierra Vivienda 0011 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Higuera de la Sierra Vivienda 0012 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Higuera de la Sierra Vivienda 0013 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Higuera de la Sierra Vivienda 0017 Viviendas Actividad doméstica
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ProvinciaProvincia MunicipioMunicipio DenominaciónDenominación TipologíasTipologías ActividadesActividades

Huelva Higuera de la Sierra Horno de cal

Huelva Linares de la Sierra Cementerio de Linares de la Sierra Cementerios Entierro, Práctica devocional

Huelva Linares de la Sierra Fuente Vieja Fuentes, Lavaderos públicos Actividad doméstica,

Abastecimiento. Agua

Huelva Linares de la Sierra Iglesia de San Juan Bautista Iglesias Actividad festivo-ceremonial, Ceremonia

cristiana, Práctica devocional

Huelva Linares de la Sierra La Presa Infraestructuras hidráulicas Abastecimiento. Agua

Huelva Linares de la Sierra Lavadero de Linares de la Sierra I Lavaderos públicos, Fuentes, Abastecimiento. Agua,

Abrevaderos Actividad doméstica, Sociabilidad

Huelva Linares de la Sierra Noria de Linares de la Sierra I Norias Abastecimiento. Agua

Huelva Linares de la Sierra Plaza de Toros Plazas de toros Actividad festivo-ceremonial,

Sociabilidad, Espectáculo taurino

Huelva Linares de la Sierra Vivienda 0005 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Linares de la Sierra Vivienda 0006 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Linares de la Sierra Vivienda 0004 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Linares de la Sierra Vivienda 0007 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Marines, Los Casa de Pepe Mora Casas Agricultura

Huelva Marines, Los Cuadras de los Marines I Casas, Lagares Agricultura, Vinicultura

Huelva Marines, Los Cementerio de los Marines Cementerios Entierro, Práctica devocional

Huelva Marines, Los Fuente de la Plaza Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Marines, Los La Fontanilla Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Marines, Los Lavadero de los Marines I Lavaderos públicos Actividad doméstica

Huelva Marines, Los Lavadero de los Marines II Lavaderos públicos, Fuentes, Actividad doméstica, Sociabilidad,

Abrevaderos Abastecimiento. Agua

Huelva Marines, Los Vivienda 0008 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Marines, Los Vivienda 0007 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Nava, La Salto de Agua de la Nava Infraestructuras hidráulicas Abastecimiento. Agua

Huelva Puerto Moral Cementerio de Puerto del Moral Cementerios Entierro, Práctica devocional

Huelva Puerto Moral Ermita del Salvador Edificios ganaderos Ganadería

Huelva Puerto Moral El Rodeo Eras, Descansaderos Agricultura. Ganadería
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Huelva Puerto Moral Los Nogales Espacios rurales, Infraestructuras Actividad forestal, Sociabilidad,

hidráulicas Abastecimiento. Agua

Huelva Puerto Moral Pilar de Puerto Moral Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Puerto Moral Vivienda 0013 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Puerto Moral Vivienda 0014 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Puerto Moral Vivienda 0015 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Puerto Moral Vivienda 0016 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Puerto Moral Vivienda 0017 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Puerto Moral Vivienda 0018 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Puerto Moral Vivienda 0019 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Puerto Moral Vivienda 0020 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Santa Ana la Real Calera de Santa Ana la Real I Calerías Calería

Huelva Santa Ana la Real Calera de Santa Ana la Real II Calerías Calería

Huelva Santa Ana la Real Eras E ras Trilla

Huelva Santa Ana la Real Ermita de San Bartolomé Ermitas Actividad festivo-ceremonial,

Sociabilidad, Práctica devocional

Huelva Santa Ana la Real Fuente del Oro Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Santa Ana la Real Fuente de los Tres Caños Fuentes, Lavaderos públicos, Sociabilidad, Actividad doméstica,

Abrevaderos Abastecimiento. Agua

Huelva Santa Ana la Real Zahurda Fuente del Oro Pocilgas Ganadería

Huelva Santa Ana la Real Vivienda 0009 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Santa Ana la Real Vivienda 0010 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Valdelarco Molino las Canalejas Almazaras Oleicultura

Huelva Valdelarco La Majá Bares, Restaurantes Restauración hostelera

Huelva Valdelarco Cementerio Municipal de Valdelarco Cementerios Entierro, Práctica devocional

Huelva Valdelarco Bujarda Chozas Descanso, Ganadería

Huelva Valdelarco Vivienda 0009 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Valdelarco Vivienda 0011 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Valdelarco Vivienda 0012 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Valdelarco Vivienda 0013 Viviendas Actividad doméstica
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Huelva Valdelarco Vivienda 0010 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Valdelarco Vivienda 0008 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Huelva Valdelarco Zarzo Zarzos Almacenamiento. Agricultura

Huelva Zufre Fuente del Concejo Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Zufre Pilar de las Escuelas Fuentes Abastecimiento. Agua

Huelva Zufre El Pilarito Fuentes, Abrevaderos Abastecimiento. Agua

Huelva Zufre Pilas de la Lapa Fuentes, Lavaderos públicos, Actividad doméstica, 

Abrevaderos Abastecimiento. Agua

Huelva Zufre Las Pilas Lavaderos públicos, Fuentes Actividad doméstica,Sociabilidad,

Abastecimiento. Agua

Huelva Zufre Vivienda 0034 Viviendas Actividad doméstica

Huelva Zufre Vivienda 0033 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Huelva Zufre Vivienda 0032 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Sevilla Alanís Cortijo la Higuera Corti jos Agricultura, Ganadería equina

Sevilla Almadén de la Plata Almazara del Camino de

los Molinos Almazaras Oleicultura

Sevilla Almadén de la Plata Endulcera de Chochos de Corti jos, Secaderos. Altramuces Agricultura, Producción. Altramuces

Emeterio Barrero

Sevilla Almadén de la Plata Minas de Tierras Malditas Minas Minería

Sevilla Cazalla de la Sierra Almazara de J Cornello Almazaras Oleicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra El Duende Almazaras, Lagares Oleicultura, Vinicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra Corti jo Merino-Castañarejo Caseríos Viticultura, Olivicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra Fábrica el Royal Desti lerías Producción. Aguardiente

Sevilla Cazalla de la Sierra Fábrica de Anisados el Clavel Desti lerías Producción. Aguardiente

Sevilla Cazalla de la Sierra Fábrica Miura Desti lerías Producción. Aguardiente

Sevilla Cazalla de la Sierra Molino del Corcho Fábricas. Corcho Producción de corcho

Sevilla Cazalla de la Sierra Taramona Haciendas Olivicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra El Inquisidor Haciendas Olivicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra La Navezuela Haciendas, Hoteles, Lagares Agricultura, Hospedería, Vinicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra Lagarito Alto Lagares Vinicultura
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Sevilla Cazalla de la Sierra Villa Manuela Lagares Vinicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra Lagar de Franco Lagares Vinicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra Cooperativa Colonia de Galeon Lagares Vinicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra Lagar Coronado Lagares Vinicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra La Avecilla Lagares Vinicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra La Campanil la Lagares Vinicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra Lagar de Tres Vigas Lagares Vinicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra Lagar de los Miradores Lagares Vinicultura

Sevilla Cazalla de la Sierra Pósito de Cazalla de la Sierra Pósitos Almacenamiento

Sevilla Constantina Cortijo Labrados Alto Caseríos Agricultura

Sevilla Constantina Corti jo el Mesto Cortijos, Lagares Agricultura, Ganadería

Sevilla Constantina Fábrica de Anisados la Violetera Desti lerías Producción. Aguardiente

Sevilla Constantina El Charco Haciendas Olivicultura

Sevilla Constantina Santa Catal ina Haciendas Olivicultura

Sevilla Constantina Corti jo Labrados Bajos Lagares Vinicultura

Sevilla Constantina Lagar de Fernando Mateo Lagares Vinicultura

Sevilla Constantina Lagar de Vicente Lagares Vinicultura

Sevilla Constantina Lagar de A Davila en Finca la Portuguesa Lagares Vinicultura

Sevilla Constantina Lagar del Monte Gurugu Lagares Vinicultura

Sevilla Constantina Lagar de Pinchete Lagares Vinicultura

Sevilla Constantina El Pocito Lagares Vinicultura

Sevilla Constantina Lagar Campovid Lagares Vinicultura

Sevilla Constantina Lagar de Jacinta Lagares Vinicultura

Sevilla Guadalcanal La Bodega del Rey Almazaras Oleicultura

Sevilla Guadalcanal San Julián Almazaras Oleicultura

Sevilla Guadalcanal La Jayona Almazaras, Lagares Oleicultura, Vinicultura

Sevilla Guadalcanal Corti jo La Urbana Corti jos Agricultura, Ganadería

Sevilla Guadalcanal Ermita del Cristo Corti jos, Ermitas Agricultura

Sevilla Guadalcanal La Armona Graneros Almacenamiento. Agricultura

Sevilla Guadalcanal La Torrecilla Haciendas Agricultura, Ganadería
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Sevilla Real de la Jara, El Endulcera de Chochos de la Casa del Corcho Corti jos Agricultura

Sevilla Real de la Jara, El Casa Huerta del Corcho Corti jos Agricultura, Ganadería

Sevilla Real de la Jara, El Fragua de Luciano Fraguas Forja

Sevilla Real de la Jara, El Minas de Real de la Jara Minas Minería

Sevilla San Nicolás del Puerto Cerro del Hierro Minas, Poblados Minería

Córdoba Almodóvar del Río Vivienda 0036 Corrales de vecinos Actividad doméstica

Córdoba Almodóvar del Río Vivienda 0032 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Córdoba Almodóvar del Río Vivienda 0030 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Córdoba Almodóvar del Río Vivienda 0031 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Córdoba Almodóvar del Río Vivienda 0033 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Córdoba Almodóvar del Río Vivienda 0034 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Córdoba Almodóvar del Río Vivienda 0035 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Córdoba Almodóvar del Río Vivienda 0037 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Córdoba Hornachuelos Vivienda 0027 Corrales de vecinos Actividad doméstica

Córdoba Hornachuelos Vivienda 0028 Corrales de vecinos Actividad doméstica

Córdoba Hornachuelos Vivienda 0025 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Córdoba Hornachuelos Vivienda 0026 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Córdoba Hornachuelos Vivienda 0029 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Córdoba Posadas Vivienda 0023 Corrales de vecinos Actividad doméstica

Córdoba Posadas Vivienda 0024 Corrales de vecinos Actividad doméstica

Córdoba Posadas Vivienda 0021 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Córdoba Posadas Vivienda 0022 Viviendas. Grandes propietarios Actividad doméstica

Córdoba Posadas Vivienda 0019 Viviendas. Medianos propietarios Actividad doméstica

Córdoba Posadas Vivienda 0018 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica

Córdoba Posadas Vivienda 0020 Viviendas. Pequeños propietarios Actividad doméstica
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