
EL CAMINO DE PITILLOS (VALDEPEÑAS DE JAÉN). 

Juan Antonio López Cordero. 

1. Introducción.

El cerro Pitillos se encuentra en la comarca de la Sierra Sur de Jaén, ubicado 

en el término municipal de Valdepeñas de Jaén, polígono 7, parcela 502 del 

Catastro. Se ubica al Este de un valle abierto por el río Valdearazo, que servía 

de límite a los términos de Campillo de Arenas y Valdepeñas de Jaén, hoy lo 

hace un embalse, construido en 1976. El pantano recibe el nombre de 

Quiebrajano, como el que tiene el río al inicio del término municipal de Jaén, a 

partir de la desembocadura del embalse, junto al dique. En el zona Norte del 

valle, término de Campillo de Arenas, la zona es más escarpada, donde 

predomina el bosque de pinos carrascos de repoblación (pinus halepensis), con 

algunos ejemplares de bosque autóctono de encinas y quejigos. Las parcelas de 

cultivo, son de olivar y escasas. Al Sur del valle, la ladera es más suave, 

predominando el cultivo de olivar hasta los 1000 o 1100 metros de altura, cuando 

la pendiente es más pronunciada y el suelo fértil más escaso. Los núcleos 

poblaciones son pocos y su ubican próximos a la desembocadura del pantano, 

como es el cortijo de Castañeda, una pequeña aldea entre los términos 

municipales de la ciudad de Jaén y Valdepeñas de Jaén; la Ermita o las casas 

del Parrizoso. El cortijo más cercano al cerro Pitillos es el que lleva su nombre, 

situado al Sureste del cerro, un cortijo ganadero hoy día arruinado, en el que aún 

se pueden observar las tinadas de ganado. 

Según el Plan de Protección del Medio Físico de la Provincia de Jaén, 

recogido en el planeamiento vigente de Valdepeñas de Jaén, el Cerro Pitillos se 

encuentra en zona de especial protección, como Paraje Natural Excepcional 

(PE-7 Pitillos). Destaca el monte por sus formaciones geológicas (pitillos) y los 

cañones angostados de hasta 30 metros, formados por el río Valdearazo o 
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Quiebrajano, de gran belleza natural. Es un Monte del Estado, administrado por 

el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), código JA-10195-JA.1 

Este paraje recoge parte de los términos de Valdepeñas de Jaén, donde se 

ubica el camino que estudiamos, y Campillo de Arenas. El relieve es 

accidentado, formado por calizas y margas jurásicas sobre las que se desarrollan 

litosuelos y suelos pardo-calizos. Presenta una vegetación natural en la que el 

pastizal ha estado en retroceso en las últimas décadas frente a especies 

endémicas y matorral, como es espino, la encina, el quejigo, aulaga, retama… 

Entre la fauna está el pájaro carpintero, comadreja, grajillas, cuco… La falta de 

carga ganadera ha permitido la recuperación de la vegetación del monte, 

especialmente del matorral que, unido a la falta de limpieza del mismo en la 

actualidad, lo hace sensible a cualquier posibilidad de incendio.  

2. El sendero de Pitillos. 

El sendero que va hasta la meseta de Pitillos tiene una longitud de poco más 

de un kilómetro. Comienza en el Puerto de Pitillos en dirección Norte-Noreste y 

con un perfil de nivel muy suave. 

 

Perfil de nivel del sendero Puerto de Pitillos – Meseta de los Pitillos. 

En cuanto sale del puerto de Pitillos, el sendero entra en un terreno boscoso 

de pinos, encinas, quejigos, espinos y otros arbustos y matorral, que se va 

                                                           
1 Relación de montes incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía (BOJA núm. 72, 
de 9 de abril de 2021). 
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cerrando a medida que se avanza. Entre la vegetación arbórea, en su mayor 

parte pinos carrascos, se pueden observar desde el camino los terrenos de olivar 

que parten de la base del cerro, el valle con el pantano de Quiebrajano al fondo, 

la angostura que forman las sierras en la boca del mismo conocida como 

Garganta de los Ladrones, y los altos cerros colindantes con su vegetación 

arbórea, como el cerro Matamulos o Matamulillos y la solana de Molina, al Norte; 

al Sur, el cerro de la Calabaza y la Covezuela. En la parte alta del sendero el 

cerro Pitillos se eleva abrupta pendiente. 

 A los 475 m. de recorrido desde puerto de Pitillos, se ubican junto al sendero 

dos hornos y una era de yeso. Cerca de ellos unos metros más arriba, al Sureste 

está la cantera de caliza yesífera, de donde extraían la piedra para los hornos. 

Tras atravesar varias y estrechas ramblas, en las que las avenidas han 

depositado gran cantidad de rocas y donde no crece la vegetación, se llega a la 

zona de la meseta de Los Pitillos, con el Peñón de Montoro como hito 

sobresaliente del lugar, ubicado a poco más de un kilómetro de distancia del 

Puerto de Pitillos, donde finalizamos el sendero. En la zona se en superficie 

numerosa cerámica de probable origen altomedieval, y muchas rocas repartidas 

por la zona formando majanos y alineamientos, restos de lo que se sería un 

pequeño poblado, que tendría su punto de defensa más fuerte en el Peñón de 

Montoro. Al final de este poblazo se encuentra una cueva y los restos de una 

choza en abrigo que tuvieron su ocupación en el pasado. 

El camino continuaba, más allá, girando en la cara Norte y zigzagueando por 

la ladera hasta llegar cerca de la cumbre de Pitillos, como se puede observar en 

la cartografía 1:25000 del IGN y en la ortofografía de 1856-57 y 1981-1986, 

cuando aún se extraía leña del lugar. En la actualidad, cuando el sendero llega 

a la cara Norte se pierde, apenas quedan restos del mismo, pues la vegetación 

de la ladera Norte lo ha borrado y hace más difícil la subida, unido a la dificultad 

de la fuerte pendiente y el largo trayecto a hasta la cima. 
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Camino de Pitillos. Sobre mapa del IGN. 

 
Camino de Pitillos. Sobre rtofotografía del IGN. 
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Vistas del valle del Pantano de Quiebrajano. Fot. 31-10-2023. 

 
Cerro de Pitillos, vista desde el Suroeste. 

LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio.                                                                          El camino de Pitillos (Valdepeñas de Jaén).

XI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN         - 57 -



 
Sendero de Pitillos en su inicio. Fot. 31-10-2023. 

 

3. Poblado y fortaleza del Peñón de Montoro (Cerro Pitillos). 

Al Noroeste de Cerro de Pitillos, la pronunciada ladera deja una pequeña 

meseta a los 1.020 metros de altitud, bordeada por los Pitillos, formaciones 

rocosas verticales que tienen en el Peñón de Montoro su mayor altura. La meseta 

está flanqueada por estas formaciones rocosas al Oeste y un fuerte talud al Este. 
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Los otros lados permiten un mejor acceso, sobre todo el del Sur, por donde entra 

el camino procedente del Puerto de Pitillos. Por el Norte, hay que subir una 

importante pendiente desde el valle del río Valdearazo. En la actualidad, situado 

en una zona de umbría, presenta un bosque cerrado difícil de transitar fuera del 

camino, con gran variedad de flora, zarzas, espinos, encinas, quejigos… En el 

pasado estuvo bastante despejado, cuando la carga ganadera en la zona 

limitaba la vegetación, como podemos observar en las fotografías aéreas de 

1957 y década de 1970. 

En esta meseta se instaló un pequeño poblado, que en la revista Lugia, núm 

3, se recoge como prehistórico.2 Por nuestra parte, creemos que parece 

responder a época altomedieval, entre los siglos VIII y X. Sus habitantes tendrían 

una economía básicamente ganadera, que se complementaría con una labor 

agrícola de secano en las laderas inferiores y de regadío en el fondo del valle, 

en aquellos márgenes que permitiera la angostura del río Valdearazo. La 

inseguridad existente en la época emiral hizo que la población de la zona, 

mozárabes y muladíes, buscasen su protección en las alturas.  

En la meseta, junto al Peñón de Montoro, aparece numerosa cerámica basta, 

sin decoración, de tipo alto medieval, con abundancia de la hecha a mano con 

desgrasantes, la cerámica hecha a torno es escasa. Correspondería al lugar de 

emplazamiento de viviendas, junto al Peñón de Montoro. Esta formación natural 

debió ser su punto fuerte de defensa. La subida, por un único punto es difícil y 

muy fácil de defender. Arriba, casi 300 m2 de superficie permitían la protección 

del pequeño núcleo poblacional, que en su parte baja estaría protegido por una 

cerca a los pies del Peñón, que probablemente protegiese también su ganado; 

incluso podían haberse extendido las cercas del ganado al Norte y al Sur de la 

meseta para albergar a un número mayor de cabezas. En la campaña de 

Muntilun, en el año 925, Albderramán III “hizo general la destrucción de tales 

fortalezas, haciendo descender a sus habitantes al llano y obligándolos a la 

obediencia”.3  El poblado sería abandonado, pero el lugar sería utilizado como 

corrales de ganado en épocas posteriores. 

                                                           
2 “Prehistoria I”. Lugia, número 3. Crónica trimestral de la ciudad de Valdepeñas de Jaén. 
Valdepeñas: Asociación Cultural Lugia, octubre-noviembre-diciembre-1985, p. 7. 
3 Muqtabis V, ... p. 154 
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Meseta de Los Pitillos, cara Sur. Fot. 31-10-2022. 

 

 
Peñón de Montoro, cara Norte. Fot. 31-10-2022. 
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Poblado y fortaleza del Peñón de Montoro, sobre mapa del IGN. Fot. 31-10-2022. 

 
Poblado y fortaleza del Peñón de Montoro. Sobre ortofotografía del IGN. 
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4. Cantera de yeso, era y hornos. 

El camino de Pitillos pasa junto una antigua era de yeso, en parte cubierta 

por la sedimentación del terreno, pero donde aún se puede observar el 

empedrado en su parte central, con piedras recogidas del entorno, del tamaño 

de un puño, como suele ser habitual en las eras. No son cantos rodados, pues 

presentan una cara lisa en su parte superior. La era es circular, tiene unos diez 

metros de diámetro y presenta en su borde una elevación de piedra seca, hoy 

derruida, de unos 30 centímetros de altura para evitar que el polvo de yeso se 

saliese de la era. Se puede observar el aterrazamiento del terreno para conseguir 

la horizontalidad necesaria en la era.  

Junto a la era, en sus extremos Este y Oeste del perímetro, hay dos 

pequeños hornos de yeso construidos con mampuestos de piedra seca de un 

tamaño semejante, un metro de diámetro por otro metro de altura 

aproximadamente, y planta circular. Su forma es prismática, con una parte de su 

perímetro de unos 40 centímetros abierta al Este en ambos. Los hornos están 

construidos bajo la tierra excepto en la zona abierta, aprovechando el desnivel 

del terreno. En la parte superior tenían una pequeña albarrada para evitar que la 

erosión arrastrase tierra al horno. Los hornos y la era, en la actualidad, se 

encuentran cubiertos en parte de pinos, matas de esparto, aulagas, retamas y 

demás matorral, por lo que es difícil ver su imagen pristina. Algo semejante 

ocurre con la cantera, en la que la vegetación ha cubierto el entorno, aunque se 

puede observar perfectamente el lugar de la extracción y las rocas de desbaste 

de la misma. Esta cantera sería utilizada en el pasado y estaría en uso hasta 

mediados del siglo XX. Su yeso se utilizaría para las construcciones de los 

cortijos de los alrededores, como el de Pitillos, Casabermeja, la Ermita y los que 

el pantano inundó, el cortijo Grande y los Noguerones. Probablemente, también 

se utilizase también en períodos anteriores. 

El sistema de producción del yeso era el tradicional. Dentro de los hornos se 

introducían los mampuestos de roca yesífera, extraídos de la cantera existente 

en sus proximidades, unos 35 metros al Sureste. La cantera muestra un 

afloramiento yesífero con las huellas de la extracción de gran cantidad de piedra. 

Dentro del horno se colocaban los mampuestos, dejando una pequeña bóveda 
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en el interior, donde se introducía y la leña para su cocción. El siguiente paso era 

extenderlo por la era y majarlo con mazos, aún caliente. A continuación, un 

animal de tiro arrastraba un rulo cilíndrico con un orificio atravesado con un eje 

de madera, arrastro en sentido circular. Con frecuencia los cascos de los 

animales tenían que ser protegidos y refrescados, debido al calor que desprendía 

la piedra de yeso machacada. Finalmente, el yeso se cernía con un cedazo, y se 

repetía la operación con lo que quedaba. 

La ubicación de la era, hornos y cantera es la siguiente:  

Coordenadas UTM ETRS89 EPSG:25830 (huso 30): 

Era: X: 437581, Y: 4163178. 1000 m. de altura s.n.m. 

Horno 1: X: 437575, Y: 4163176, 1000 m. de altura s.n.m. 

Horno 2: X: 437587, Y: 4163178, 1000 m. de altura s.n.m. 

Cantera: X: 437598, Y: 4163133, 1010 m. de altura s.n.m. 

 

 
Proceso de carga de un horno (C. J. Grau, 2016)4 

                                                           
4 LA ESPINA, Vicenzina. Estudio del Yeso tradicional en España.Yacimientos, canteras, hornos 
y la arquitectura tradicional, su estado de conservación y propuestas de itinerarios visitables para 
su revalorización y difusión. Cartagena: Universidad Politécnica. Nomviembre, 2016, p. .93 
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Labor de yeseros en la era.5 

 
Ubicación de la cantera, hornos y era en mapa del IGN. 

                                                           
5 Del libro Los Yeseros de Carrión de Calatrava. Carrión de Calatrava: Asociación Naturalista 
Tablas de Calatrava, 2019. 
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Ubicación de la cantera, hornos y era en ortofotografía del IGN. 

 
Estado de la era de Pitillos. Fot. 31/10/2022. 
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Empedrado era de Pitillos. Fot. 31/10/2022. 

 
Horno 1 de Pitillos. Fot. 31/10/2022. 
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Cantera de yeso de Pitillos. Fot. 31/10/2022. 
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Horno 2 de Pitillos. Fot. 31/10/2022. 

 

5. Choza de Los Pitillos. 

Junto a la elevación kárstica, conocida como Los Pitillos, en el recinto del 

primitivo poblado, existe un abrigo natural, reforzado por un muro piedra seca en 

la parte exterior de 7 m. de largo por 1,5 m. de ancho. El muro tiene unos 70 

centímetros de ancho y unos 40 cm. de altura, construido a doble cara y 

rellenado el interior con piedras más pequeñas, en gran parte derruido. El muro 

servía de base a una cubierta inclinada vegetal, de maderos y plantas extraídas 

del entorno, como encinas, retamas y lastón. Pudo haber sido utilizada como 

hábitat en el pasado y, posteriormente, como refugio temporal. En la actualidad, 

gran parte del interior, de unos 10 m2, está cubierto de zarzas y presenta huellas 

de haber encendido fuego. 
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Choza de Los Pitillos. Fot. 31-10-2022. 
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6. Cueva de Los Pitillos. 

Cerca de la Choza, unos metros más al Norte, se encuentra una cueva 

natural, a un nivel inferior del suelo, formada por el derrumbe de grandes piedras, 

por lo que presenta varios orificios. Tiene una forma irregular, de unos diez 

metros cuadrados de superficie. En el pasado pudo ser utilizada como hábitat y, 

posteriormente, como refugio temporal. 

 
Cueva de Los Pitillos. Fot. 31-10-2022. 
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