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RESUMEN:
El cementerio de Monturque situado en la provincia de
Córdoba (España) pertenece, por sus características
peculiares, a la Red Europea de Cementerios. Esta
investigación tiene como objetivo realizar un análisis
descriptivo de dicho lugar y cuya singularidad
principal es albergar bajo el mismo unas cisternas
romanas. Los resultados que se obtienen muestran
cómo este municipio puede llegar a ser un punto
importante de atracción para el denominado turismo
oscuro dado la satisfacción del turista y la
potencialidad turística del lugar. 
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ABSTRACT:
Monturque located in the province of Córdoba (Spain)
cemetery belongs, due to its peculiar characteristics,
the European network of cemeteries. This research
aims to carry out a descriptive analysis of that place
and whose main uniqueness is to host a few Roman
cisterns under the same. The results obtained show
how this town can become a major point of attraction
for the so-called dark tourism given the satisfaction of
tourists and potential of the place.
Keywords: Culinary tourism, Córdoba, Spain

1. Introducción
En los últimos años se puede observar como los gustos del consumidor turístico están
cambiando, no sólo desea conocer las experiencias de otras personas sino buscar y
encontrar experiencias nuevas y propias, por tanto, la oferta turística se ha de adaptar a ello
(Fraiz, 2015). La aplicación de nuevas tecnologías en el turismo hace que el consumidor
tenga a golpe de clip un abanico extenso de modalidades de turismo. Así como las opiniones
y valoraciones de otras personas que han realizado dicho viaje, lo cual puede proporcionar
un cierto grado de confianza con el destino que busca, y en especial aquellos pocos
explotados, bien por su temática que no es atractiva para todos los gustos, o por las
connotaciones que puede llevar de macabro o espiritual. Entre las nuevas demandas de
productos turísticos que están emergiendo se encuentran los relacionados con lugares donde
ha sucedido una tragedia (atentado terrorista, Potts, 2012; holocausto, Kidron, 2013,
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prisiones, Ross, 2012) o la muerte (cementerios, Seaton, 2009).
La muerte, más allá del sentimiento de pérdida de un ser querido, puede enfocarse cuando
la relación no es de vínculo directo y las circunstancias que han precedido a dicha muerte no
han sido las normales de la vida, como una tragedia de la cual se ha de aprender para no
volver a repetirlo. Ejemplos claros pueden ser el genocidio de un pueblo (Bonnekessen,
2013) o esclavitud (Mowatt & Chancellor, 2011).
Desde épocas antiguas algunas personas han disfrutado y fascinado con lo que rodea a la
muerte. Podrían considerarse los antecedentes del turismo de muerte, sin ser turismo pues
no se desplazaban de su lugar de residencia, era una actividad de ocio. Así en la época de
los gladiadores, los romanos tenían como entretenimiento ir a observar como otras personas
luchaban por su vida, ya fuese contra otros gladiadores o contra fieras.  En la Edad Media,
muchas personas acudían a presenciar ejecuciones (muertes en la hoguera o
ahorcamientos) como un hecho dentro de lo cotidiano, del día a día (Moufakkir & Burns,
2012), en consecuencia, la mayoría de los investigadores de turismo oscuro reconocen que
las personas han viajado a lugares asociados con la muerte antes de la época moderna. 
Seaton (1996) (Bowman & Pezzullo, 2009).
Durante el siglo XX se empiezan a realizar viajes para visitar lugares relacionados con la
muerte, pero sin la connotación filosófica y espiritual, más bien desde el punto de vista de la
curiosidad o morbo, siendo los orígenes del denominado Turismo Oscuro en inglés “dark
tourism”. Sus motivaciones son variadas en función de cada uno de los subsegmentos en
que se divide esta nueva actividad turística relacionada en torno a la muerte, cuyo periodo
histórico es el contemporáneo (después de la Primera Guerra Mundial), como indica Canalis
(2017).
Hoy en día, el consumo de 'dark tourism' habría venido a substituir, de manera inconsciente,
aquellos rituales mágicos milenarios donde los individuos de la tribu debían mirar cara a cara
a la muerte para encontrar un sentido a sus cortas y azarosas vidas.  En este trabajo se
analizará un subsegmento del turismo oscuro, el turismo de cementerios (tanatoturismo) en
el sur de España, con el objetivo de conocer el perfil socioeconómico del turista que lo
realiza y adaptar una oferta más adecuada.

1.1. El turismo oscuro
El turismo de muerte y sufrimiento ha recibido varios nombres, como turismo negativo
(MacCannell,1989), Morbid Tourism (Blom, 2000), turismo trágico (Lippard, 1999),
Thanatourism (Seaton, 1996), Grief Tourism (Trotta, 2006), Milking the macabre (Dann,
1994), Difficult theritage (Logan & Reeves, 2009) o dark tourism traducido al español
“Turismo Oscuro” (Lennon & Foley, 2000), siendo esta última acuñación la más utilizada en
la actualidad. Para estos últimos investigadores el turismo oscuro es: El desplazamiento que
realizan los visitantes a lugares en los que se han producido muertes o desastres. No lo
miran desde un ámbito para conmemorar a familiares y amigos sino como ocio o recreo,
realizando un cambio fundamental en la concepción de como la muerte, el desastre y otras
atrocidades están manejadas como productos turísticos asociados. 
Lennon y Foley (2000) indican que el turismo oscuro es producto de circunstancias del
mundo moderno, existiendo un cambio en los patrones de presentación y consumo de
muerte en destinos turísticos, los cuales pueden variar dependiendo del lugar. Sin embargo,
autores como Sharpley (2005) indica que el denominado turismo oscuro se ha convertido en
un término de moda y emotivo que tal vez simplifica excesivamente un fenómeno complejo,
multifacético y multidimensional. No obstante, Stone (2006) creó un marco para poder
clasificar los diferentes tipos de oferta dentro del "Dark Tourism" de forma que dentro de
esos tipos de oferta se pudiesen elaborar los diferentes productos correspondientes a cada
una de ellas, estableciendo siete categorías; la primera de ellas la denominada “Fábricas de
divertimento oscuro” alude a lugares de visita y atracciones que están centrados en el
divertimento y la ética comercial donde los eventos relacionados con la muerte o lo macabro
son reales o incluso ficticios también. Una segunda tipología la denomina “Exhibiciones
macabras” muestra como el ofrecimiento de productos relacionados con la muerte y lo



macabro, pero con un aire conmemorativo y educacional. 
No es simplemente diversión o disfrute, como en las fábricas de divertimento, sino que en
este caso se inculca algo. Como las fábricas de divertimento, también poseen infraestructura
turística, pero hay que dejar claro que suelen estar lejos de los lugares de muerte o
acontecimientos macabros. La clasificación denominada “Turismo de prisiones” se refiere a
las atracciones que muestran tanto las prisiones como los palacios de justicia de antaño. Se
combina entretenimiento (como en las fábricas oscuras de divertimento) y educación (como
se pretende con las exhibiciones macabras), pero donde más se focaliza es en las
infraestructuras turísticas y el merchandising. La cuarta clasificación es la denominada
“Turismo de cementerios” o de lugares de reposo, esta tipología hace alusión a los
cementerios como lugares de reposo y considera a los mismos como un producto potencial
dentro del turismo oscuro. Propone a los cementerios como un mecanismo para fomentar la
visita del área y la conservación del paisaje y la arquitectura, además de considerarlos como
un elemento conmemorativo. Éstos están directamente relacionados con la muerte y
alrededor de ellos se han formado grupos de asociaciones, páginas de internet y tours
turísticos.
La quinta clasificación es la denominada “Turismo de batallas”, son las actividades, lugares y
destinos que tienen como principal motivo a un conflicto bélico. Tiene rasgos educacionales,
pero sobre todo conmemorativos tours organizados a los lugares en los que tuvieron lugar
conflictos bélicos son un ejemplo de esta tipología: el lugar de desembarco de Normandía, la
Batalla de Guadalcanal en la 2ª Guerra Mundial…. Dentro del turismo de batalla, tiene
especial relevancia el de los campos de concentración. Esta es una de las categorías más
oscuras que se han nombrado hasta ahora. Los Campos de Concentración representan los
lugares donde se han producido atrocidades y genocidios. Estos lugares no son muy
comunes, pero existen, están situados en el lugar en el que produjeron las muertes y son
muy visitados. Evocan tanto un grado educacional como conmemorativo.
Entre las motivaciones que llevan a un turista a realizar una visita o viaje hacia un enclave
objeto de turismo oscuro la literatura científica identifica tres como las principales tipología
motivaciones, en primer lugar el deseo u oportunidad de aprender del lugar y comprender
que sucedió en el sitio, autores como Isaac and Çakmak (2016); Kamber et al. (2016); Kang
et al (2012); Le and Pearce (2011); han estudiado y llegado a esta conclusión. En segundo
lugar la curiosidad o interés por ver el sitio Bigley et al. (2010); Biran et al. (2014);
Rittichainuwat (2008); y en tercer lugar conectarse con el patrimonio o la visita personal o
familiar de uno debido a las conexiones personales con el sitio Biran et al. (2011); Hyde and
Harman (2011); Yankholmes and McKercher (2015)  en menor medida otros autores han
destacado otras motivaciones para realizar turismo oscuro como Tinson et al. (2015) que
identifican ir al lugar para creer y ver, o los autores Kokkranikal et al. (2016) que señalan
como motivaciones interés por la historia del lugar. Como conclusión principal las diferentes
motivaciones son genéricas para todas las tipologías de turismo oscuro.
Pero no sólo existe una sola motivación para este tipo de turismo. Europa como viejo
continente está lleno de lugares para realizar turismo oscuro, entre ellos el turismo de
cementerios, pero esta tipología de turismo tiene defensores y detractores. Los primeros
alegan que se trata de un nuevo concepto turístico que aleja a visitantes de los monumentos
más convencionales, al tiempo que fomenta la preservación de unos espacios que guardan
un importante patrimonio histórico, artístico y social. Los detractores que rechazan esta
nueva modalidad turística argumentan que la llegada de visitantes podría poner en peligro la
conservación de los recintos funerarios, así como la tranquilidad que, según ellos, deben
tener estos lugares. La búsqueda de nuevos destinos y experiencias (Zerva, 2011), de
sentimientos fuertes, auténticos y ‘prohibidos’ dentro de una sociedad que hemos creado
justo para eliminarlos, la curiosidad por la tragedia nacida de un desastre o crisis pasado o
presente parece comprar el turismo. Esto evidentemente ha provocado muchas preguntas
éticas sobre la mercantilización de una tragedia y su introducción al mundo del ocio (Lennon
& Foley 2000; Strange & Kempa 2003). En esta investigación nos centraremos en analizar
las visitas del Cementerio de Monturque único y singular dada las termas romanas, sin
poner en valor, y cisterna que posee justo en el enclave del camposanto.



1.2.  La ruta europea de los cementerios: el camposanto de
Monturque, Córdoba (España)
El Consejo de Europa ha reconocido, desde el año 1987 y hasta el momento, 32 Itinerarios
Culturales Europeos, de los que una veintena tienen parte de su trayecto en España. Entre
ellos se encuentra la Ruta Europea de los Cementerios (European Cementeries Route), que
pasó a formar parte de la lista en 2010. Esta ruta integra un total 63 cementerios de 56
ciudades (principalmente grandes capitales como París, Milán, Viena o Praga), en 20 países
europeos. La Ruta Europea de Cementerios tiene como objetivo fundamental dar a conocer
el patrimonio funerario europeo, trazando una imagen polifónica en movimiento de
costumbres, tradiciones y arte funerario representativos del continente europeo en los dos
últimos siglos, así como una visión de la historia reciente. Pero también busca impulsar el
turismo cultural de calidad mediante la oferta de nuevos espacios, al tiempo que se
establecen vínculos de cooperación transnacional, potenciando “la restauración del paisaje
funerario, convertir estos espacios en una herramienta de conocimiento e investigación
continuada y funcionar con clara vocación educativa para que las escuelas lo incorporen a
sus visitas culturales de una manera dinámica y pedagógica”.
Como producto turístico, la ruta de cementerios representa una alternativa y/o un
complemento a la oferta existente. Entre las características de este itinerario cabe señalar
que está dirigido a todos los segmentos de público, tanto a los ciudadanos residentes en la
misma ciudad en la que se ubica cada uno de los cementerios de la ruta, como a turistas
extranjeros o del propio país. Asimismo, los distintos recorridos combinan el patrimonio
cultural con el natural. Los contextos espaciales en los que se ubican los cementerios, así
como la botánica funeraria integrada en ellos, convierten estos espacios en parques y/o
jardines para el disfrute público. Sin duda, conocer los cementerios europeos supone
adentrarse en la historia y en la identidad de Europa, en términos continentales, regionales
y locales. El patrimonio tangible e intangible del que son depositarios muestra la realidad
antropológica de las diversas comunidades europeas a través del hecho de la muerte y su
tratamiento.
Los cementerios son espacios sagrados y emocionales, pero al mismo tiempo son testigos de
la historia local de las ciudades y pueblos. Son comunes a todas las ciudades y pueblos de
Europa y, por lo tanto, revelan claramente su identidad cultural y religiosa.
La importancia de la Ruta Europea de los Cementerios reside en su diversidad multicultural,
que se da principalmente por la interacción entre sus miembros más que por el simple valor
de sus componentes individuales. En España, los cementerios más singulares se encuentran
en las regiones de Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y
Andalucía.
Córdoba se encuentra al sur de España y pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía,
se encuentra perfectamente comunicada con el resto de las regiones de España mediante
carretera o el tren de alta velocidad esto permite, por ejemplo, a un turista que proceda de
la capital de España (Madrid) tardar dos horas en llegar a Córdoba.

Figura 1
Ubicación de Córdoba (España)



Fuente: Elaboración propia a partir de google maps

Andalucía cuenta con cuatro cementerios singulares dentro la Ruta Europea de los
cementerios: Málaga, Granada y dos en Córdoba uno en la capital y otro en la provincia:
Monturque. Este último es relevante porque alberga en su subsuelo unas cisternas romanas,
una importante obra de ingeniería que se puede visitar y que permaneció oculta más de mil
años.
Monturque se encuentra a escasos 45 minutos en coche desde la capital Córdoba, está muy
bien comunicada por carretera (Figura 2) el municipio cuenta con 1981 habitantes (Ine,
2016) siendo su extensión superficial es de 32,83 km. La actividad económica principal es la
agricultura convirtiéndose el turismo en una posibilidad de incremento de la riqueza
económica para el municipio y sus servicios.

Figura 2
Distancia de Córdoba a Monturque



Fuente: Elaboración propia a partir de google maps

El cementerio de Monturque es el único cementerio de España que contiene en su interior
una zona arqueológica declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y unas cisternas romanas,
obra de ingeniería que se puede visitar estas se descubrieron en el siglo XIX, cuando una
epidemia de cólera obligó a ampliar el cementerio.  Las cisternas en cuestión están
constituidas por cuatro galerías paralelas, cada una de ellas dividida a su vez en cuatro
compartimentos, de obra de hormigón abovedada y no revestida. Los compartimentos de
cada galería se unen por vanos rematados por arcos de medio punto y enlazados con sus
colaterales por ventanas altas circulares; huecos de forma circular también, y del mismo
tamaño, más bien reducido, se abren en lo alto de cada bóveda a modo de tragaluces. El
efecto del conjunto es impresionante (Blanco, 1983)

Figura 3
Cisternas romanas situadas en el Cementerio de Monturque



Fuente: Fotografía de autor

La visita comienza en el museo histórico local, con una interpretación histórica del municipio
a través de fotografías y restos arqueológicos que permiten al visitante situarse en el
contexto que permitió la creación de los monumentos más importantes del lugar,
posteriormente se accede al cementerio, el cual forma parte de la Ruta Europea de
Cementerios por la singularidad de hallarse dentro de él unas cisternas romanas, las cuales
suministraban agua al municipio, su capacidad llegaba a los 850.000 litros superando
ampliamente a las de Itálica por ejemplo (Hidalgo, 2003). Aunque las cisternas están
señalizadas en el interior tanto su funcionamiento como su fin se acompañan de
explicaciones detalladas por parte del guía turístico del municipio. La finalidad de estas
cisternas era surtir a unas termas romanas aunque son especiales todavía les falta ponerlas
en valor  para atraer más turismo.
En el Municipio de Monturque tiene lugar cada año el Festival Mundamortis, uno de los
eventos de otoño más importantes y únicos en materia de turismo de cementerios, que
atrae cada vez más visitantes españoles y extranjeros. El festival anual se celebra el 31 de
octubre hasta el 3 de noviembre en diversos lugares del municipio, enlaza temáticas de
gastronomía propias de la región, por ejemplo, cuenta con productos amparados bajo la
Denominación de Origen de Oliva (D.O.P Lucena), turismo patrimoninal y por último el
turismo oscuro. Las diferentes temáticas reflejan la visión del festival de compartir con
muchas culturas de la región con la gente local y los visitantes de todo el mundo.

2. Metodología
Con el fin de conseguir analizar el objetivo propuesto en la investigación se ha realizado un
análisis cuantitativo de los turistas que visitan el cementerio junto a un trabajo de campo de
comprobación de cómo se realiza visita por parte de técnicos de turismo del ayuntamiento.
Los datos son tomados cuando se realiza la entrada al museo o a las termas, recogiéndose
estadísticas mensualmente.



Las gestiones de las visitas turísticas están íntegramente gestionadas por la administración
pública, en este caso desde la oficina de turismo perteneciente al Ayuntamiento de
Monturque. Ésta lleva desde la comercialización, captación de turistas, recogida de
información y atención a los mismos en el propio cementerio. Es además, la que se encarga
de proponer y gestionar diferentes productos turísticos con el fin de optimizar las visitas a la
misma.
Los diferentes tiques vendidos van acumulando procedencia y el número de visitas que se
realizan. Con los datos obtenidos se han confeccionado una serie de gráficos de análisis, que
se muestran en resultados. En esta investigación hemos utilizado el método del estudio de
caso (Eisenhardt, 1989), (Yin, 1998) junto a (Maxwell,1998)
La metodología utilizada para esta investigación, ha consistido:
1. Visita al propio conjunto funerario y cisternas romanas, con explicaciones y comprobación
en el lugar de cómo se organizan las visitas. En esta visita se recogen opiniones de los
profesionales que atienden a las visitas.           
2. Entrevista a los turistas que realizan la propia ruta, con el objetivo de conocer sus
motivaciones y valoraciones respecto a la potencialidad del turismo en Monturque con
respecto a su cementerio y en general del turismo oscuro, unido a otras tipologías de
turismo cultural (patrimonial, gastronómico, religioso).

3. Resultados
Los resultados obtenidos en esta investigación se desarrollan en cuatro apartados, por un
lado, se analiza la evolución de turistas en el Cementerio de Monturque, gráfico 1, la
procedencia de los mismos junto a la satisfacción de la visita realizada, gráfico 2, Para
concluir este apartado se analiza las posibilidades de unión del denominado turismo oscuro
con otras tipologías de turismo existentes y complementarias en la zona.

Figura 4
Número de visitas realizadas al Cementerio de Monturque

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la oficina de Turismo de Monturque
En cuanto a la evolución del número visitas es positiva con unos crecimientos superiores al
20% en el último año del cual existen datos disponibles, como se puede observar en la
figura 4. El número turistas alcanzado en ese año supera los 2300.



Figura 5
Procedencia de los turistas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turismo de Monturque

En cuanto a la procedencia de los turistas, figura 5, destaca los turistas procedentes de la
provincia de Córdoba con un 45 % de los mismos, seguido de turistas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía con un 32%. Con respecto a visitas del propio municipio son solo del
13% pestos datos son muy significativos indicándonos la atracción que conlleva a turistas la
singularidad del propio cementerio traspasa el propio municipio.

Figura 6
Satisfacción de la visita al Cementerio de Monturque



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turismo de Monturque

La satisfacción con respecto a la visita es considerada muy positiva, el uso de guías
turísticos acompañando al visitante y explicando el monumento es uno de los factores que
los turistas más aprecian.

4. Conclusiones
Los cementerios andaluces cuentan con gran cantidad de monumentos funerarios que por su
belleza arquitectónica, diseño paisajístico y botánico, son un potencial atractivo turístico que
complementa la oferta cultural de las ciudades o municipios donde se ubican. Entre los
cementerios andaluces destaca el Cementerios de Monturque, el cual pertenece a la Ruta
Europea de los Cementerios, este cementerios tiene la singularidad de tener unas cisterna
romanas que constituyen un vestigio arqueológico único, que forma parte de una oferta
turística que está todavía por explotar.
Analizando el perfil del turista que visita el cementerio de Monturque, destaca elevado grado
de satisfacción del turista, el cual indica que repetiría la experiencia visitando otras rutas de
cementerios. Por tanto, es un turista fiel que si se le ofrece un producto de calidad está
dispuesto a pagar por él. Por otro lado, si bien la alta satisfacción con la visita es un
elemento que incrementa las visitas es necesario una mayor promoción con el fin de dar a
conocer el lugar. La tendencia en este tipo de turismo es positiva, gracias a acciones como
las jornadas Munda Mortis, el cual ha permitido atraer al municipio personas que realizan
turismo oscuro, mostrándole las singularidades de este cementerio. La complementariedad
de este tipo de turismo realizando un maridaje junto a otros, como puede ser el turismo
gastronómico, dado la rica gastronomía de la zona donde existen productos como el aceite
de oliva, amparados bajo denominación de origen (Hernández et al., 2016b), es una de las
opciones con el fin de incrementar los turistas que visiten el municipio, sería también
necesario un estudio más profundo para detectar todas las acciones a realizar para
incrementar en mayor proporción el número de turistas, así mismo, es necesario plantear
una investigación para el festival Munda Mortis asociado a este municipio.
El turismo extranjero en esta ruta es escaso, pero podría potenciarse con una oferta
combinada con otras modalidades de turismo oscuro. Además, una mayor y cuidadosa
promoción, por las peculiaridades de este tipo de turismo (Rybakova, 2013), a través de las



redes sociales e internet podría atraer a un mayor número de turistas, al igual que
incrementar la oferta con touroperadores extranjeros. Esto incrementaría la actividad
comercial en el entorno de la zona de turismo oscuro, en este caso los cementerios, hoteles,
restauración, tiendas de souvenirs, etc. (Gibson, 2006).
Actualmente existen mediciones desde la oficina de turismo del ayuntamiento, pero al ser un
municipio de escasos recursos, sería necesario fortalecer dicha estructura con personal
estable, y crear un observatorio turístico a nivel provincial, que suministre recursos a
pueblos municipios como el de Monturque. Las estadísticas de turísticas, serían una fuente
de toma de decisiones importante para las administraciones públicas y empresarios si han
de invertir en este tipo de turismo (Hernández et al.,, 2016b).
Si otros cementerios, como los de Praga o Francia, que forman parte de la misma red
Europea que el cementerio de Monturque, reciben al año cientos de miles de turistas, habría
que preguntarse ¿por qué en este cementerio no están teniendo la misma aceptación o no
son tan conocidos?. La falta de promoción y coordinación entre entidades públicas y privadas
para gestionar este recurso turístico puede dar lugar a que muchos cementerios queden en
el olvido, como está ocurriendo con el de Córdoba, y que los esfuerzos tanto humanos como
económicos para formar parte de la ruta Europea de Cementerios sean recursos
desperdiciados, pues como se ha visto por este estudio hay creciente demanda y esta se
muestra satisfecha, pero debe conocer la oferta, esfuerzo al que deben unirse todos los
agentes implicados.
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