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RESUMEN 

 

Las salinas litorales de la provincia de Alicante son unos ecosistemas singulares cuya 

morfología ha sido modificada por el hombre para facilitar la explotación salinera. En este 

artículo se van a estudiar las salinas de Santa Pola, de La Mata y de Torrevieja, que pueden 

considerarse las más importantes de la provincia alicantina al estar declaradas como Parque 

Natural. De cada una de ellas se realiza un análisis descriptivo de las características geológicas 

de su entorno, de su funcionamiento hídrico, así como de la hidroquímica de sus aguas en 

distintas estaciones, desde otoño de 2011 a otoño de 2012; se han analizado los iones 

mayoritarios, el pH y la conductividad eléctrica. En el periodo de tiempo al que nos referimos, 

no se ha apreciado una tendencia paralela en la variación de la composición química de sus 

aguas en función de las distintas estaciones consideradas. 

 

Palabras clave: Alicante, hidroquímica, humedales, salinas litorales. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los humedales constituyen los ecosistemas de mayor valor ecológico de la Comunidad 

Valenciana: cerca de la mitad de los espacios naturales declarados son humedales. Se trata de 

una de las Comunidades Autónomas españolas que cuenta con mayor número de zonas 

húmedas de importancia internacional incluidas en la Lista Ramsar. El Catálogo de Zonas 

Húmedas de la Comunidad Valenciana publicado por la Generalitat, incluye 48 humedales que 
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ocupan una superficie de 44.862 ha, de los que 20 se ubican en la provincia alicantina y suman 

14.282 ha de superficie, prácticamente un tercio del total de la superficie de humedales 

catalogados en el conjunto autonómico. En este trabajo se van a caracterizar las salinas litorales 

de Santa Pola, de La Mata y de Torrevieja, tanto desde el punto de vista geológico, como 

hidrodinámico e hidroquímico. Se trata por tanto, de un análisis descriptivo que puede ayudar 

a caracterizar mejor el funcionamiento hídrico de estos singulares ecosistemas. 

 

 

SALINAS DE SANTA POLA 

 

El Parque Natural Salinas de Santa Pola ocupa una superficie de 2.497 ha (Figura 1) y se 

encuentra sobre sedimentos constituidos por tres tipos de litologías (IGME, 1978): arcillas 

orgánicas depositadas en el propio humedal; depósitos arenosos relacionados con los sistemas 

dunares y de playas; y limos aluviales asociados tanto a la llanura de inundación del río Segura 

como a las partes distales del abanico del Vinalopó, cuyo ápice se localiza en la Sierra del 

Tabayal. Bajo estos depósitos cuaternarios, se sitúan unos materiales de relleno plio-

pleistocenos. El registro estratigráfico más antiguo pertenece al Mioceno Superior (Figura 2).  

 

 
Figura 1. Salinas de Santa Pola (15 de mayo de 2012). 

 

Los aportes hídricos que alimentan este humedal proceden de dos orígenes (DURÁN, et al., 

2005): directamente desde el mar mediante entrada de agua marina hacia las salinas; y desde 

los acuíferos adyacentes mediante la transferencia directa de recursos subterráneos hacia las 

lagunas situadas en las márgenes de las explotaciones salineras, procedentes del Campo de 

Elche. El sistema hidrogeológico está representado por un acuífero multicapa, integrado por un 

acuífero libre superficial, y otros más profundos confinados (RODRÍGUEZ ESTRELLA, et al., 

1992). La recarga de este acuífero multicapa se produce por la infiltración de agua de lluvia, de 

los excedentes de riego, pérdidas de acequias, y por transferencia de los acuíferos laterales 

próximos, tanto de forma difusa como mediante canalizaciones. Las pérdidas de agua del 

humedal se deben básicamente a la evapotranspiración, mientras que las del acuífero se efectúan 

a través de bombeos y por drenajes hacia los azarbes y cursos superficiales (DURÁN, et al., 

2005). La circulación subterránea del sistema acuífero se realiza con un claro gradiente hacia 

el este, es decir, hacia las salinas y hacia el Mar Mediterráneo (IGME, 1985a).  

 

Actualmente, y como consecuencia de la explotación existente, el régimen de 

funcionamiento de las Salinas de Santa Pola es prácticamente artificial, con drenes para evitar 

la entrada de escorrentía y con entradas reguladas de agua de mar. Existen azarbes procedentes 

de la Vega Baja que atraviesan las salinas, para conseguir desembocar en el mar, pero 
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desconectadas de estas. Por tanto, se puede decir que las Salinas de Santa Pola dependen casi 

exclusivamente del aporte de agua del mar. Los aportes de aguas subterráneas, procedentes del 

Campo de Elche, según el mapa de isopiezas elaborado por RODRÍGUEZ ESTRELLA, et al. 

(1992), influyen poco en su conservación. 

 

 
Figura 2. Modelo geológico simplificado de las Salinas de Santa Pola. 

 

Para caracterizar la hidroquímica de sus aguas, se han tomado cinco muestras de agua desde 

otoño del año 2011 hasta otoño de 2012, una por cada estación del año (Tabla 1). Todas las 

muestras de agua son cloruradas sódicas, debido a las entradas reguladas de agua de mar. Como 

se apuntaba anteriormente, la influencia de la escorrentía superficial y subterránea apenas es 

significativa. En DURÁN et al. (2005) se recoge el análisis de una muestra de agua tomada en 

primavera de 2002 que presenta una conductividad eléctrica de 13.664 µS/cm, es decir, unas 

cinco veces inferior a la registrada en este trabajo diez años después, también en primavera. 

Aunque se trata de una única muestra de agua, parece que las concentraciones salinas van 

aumentando con el tiempo. Quizá, las pérdidas de agua de la salina por evapotranspiración 

hayan sido muy altas en estos diez últimos años, aumentando así la concentración de las sales. 

 

 
Tabla 1. Resultados de los análisis químicos (concentraciones en mg/L; CE en µS/cm). 

 

Estación Toma de muestra Cl SO4 HCO3 NO3 Na Mg Ca K pH CE

Otoño 2011 29.XI.2011 6.174 3.330 126 73 3.860 494 438 106 7,28 22.560

Invierno 2012 21.II.2012 20.100 5.340 55 0 12.150 1.500 1.000 317 8,09 64.600

Primavera 2012 15.V.2012 24.000 3.180 90 0 12.578 1.700 550 574 8,18 72.650

Verano 2012 7.VIII.2012 23.100 3.160 92 0 12.356 1.560 550 600 8,35 75.000

Otoño 2012 30.X.2012 22.500 3.000 100 0 12.763 1.700 500 579 8,23 75.050
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SALINAS DE LA MATA Y TORREVIEJA 

 

Las Salinas de La Mata y de Torrevieja se sitúan al sur de la provincia de Alicante. Están 

comunicadas con el mar a través de canales por los cuales entra el agua marina por gravedad 

ya que se encuentran por debajo del nivel del mar. Las dos lagunas están separadas entre sí por 

una pequeña elevación correspondiente al anticlinal de El Chaparral. Se encuentran unidas 

artificialmente a través de un canal, conformando una unidad de explotación salinera, en la que 

la Salina de La Mata (700 ha) actúa como depósito calentador, mientras que en la de Torrevieja 

(1400 ha) se produce la precipitación y, por tanto, la cosecha de sal (DURÁN, et al., 2005) 

(Figura 3). Esta segunda se encuentra compartimentada en varias zonas, de manera que la 

explotación de sal se realiza en uno de los cuerpos de agua. Para evitar la entrada de agua de 

escorrentía con menor salinidad, se ha construido un canal perimetral alrededor de esta laguna 

(DIPUTACIÓN DE ALICANTE, 2007). 

 

 
Figura 3. Parque Natural de las Salinas de La Mata-Torrevieja. 

 

Ambas lagunas se emplazan sobre materiales cuaternarios recientes, constituidos por un 

conjunto de arcillas negras consideradas como el relleno sedimentario de las propias lagunas. 

Hacia la costa se produce un cambio lateral de facies a sedimentos arenosos, propios de playas 

y dunas. Hacia el sector occidental, cambian lateralmente a limos rojos depositados en las partes 

distales de los abanicos aluviales procedentes de los relieves circundantes (IGME, 1977). Bajo 

estos depósitos, aparecen otros limos rojos con intercalaciones de limos negros que pasan 

lateralmente hacia la costa a calcarenitas y calizas oolíticas del Tirreniense (IGME, 1977), 

asociadas a cordones litorales que cerraban la antigua albufera y cuyos resaltes morfológicos 

serían, en parte, los responsables de la formación de estas lagunas (DURÁN, et al., 2005). Estos 

materiales cuaternarios se apoyan sobre un conjunto plioceno de conglomerados y arenas, 

calcarenitas y margas, de techo a muro, y estos a su vez sobre calcarenitas y margas marinas 

del Mioceno Superior (Figura 4). 

 

Los aportes hídricos tienen diferentes orígenes (DURÁN, et al., 2005). Parte proceden 

directamente del mar; otros provienen directamente de la conducción de salmueras que 

conectan estas salinas con el diapiro del Cabezo de la Sal, situado en la localidad de Pinoso; la 

Salina de Torrevieja se alimenta principalmente de la salmuera procedente de este diapiro. 
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Existe también una alimentación subterránea procedente del acuífero de Santa Pola que rodea 

las lagunas. Por necesidades de la explotación salinera, no existe actualmente, sobre todo en el 

caso de la Salina de Torrevieja, alimentación por escorrentía superficial. La recarga del acuífero 

principal (arenas y conglomerados del techo del Plioceno), se realiza por la infiltración directa 

de la lluvia y, lateralmente, mediante las conexiones hidráulicas existentes con los acuíferos del 

Mioceno. La salida de agua subterránea se produce mediante bombeos, que llegan a provocar 

una explotación excesiva del acuífero (IGME, 1985b).  

 

 
Figura 4. Modelo geológico simplificado de las Salinas de La Mata-Torrevieja. 

 

 

Salina de La Mata 

 

Se han tomado cinco muestras de agua desde otoño de 2011 hasta otoño de 2012, una por 

cada estación del año (Tabla 2). Todas las muestras de agua son cloruradas sódicas, debido a la 

entrada directa del agua marina mediante canales. Las concentraciones salinas de la Salina de 

La Mata están relacionadas con la entrada directa del agua de mar mediante canales. En 

DURÁN et al. (2005) se recoge el análisis de una muestra de agua tomada en primavera de 

2002 que presenta una conductividad eléctrica de 169.634 µS/cm, es decir, una vez y media 

inferior a la registrada en este estudio diez años después, también en primavera.  
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Tabla 2. Resultados de los análisis químicos (concentraciones en mg/L; CE en µS/cm). 

 

 

Salina de Torrevieja 

 

Se han tomado cuatro muestras de agua desde invierno de 2012 hasta otoño de 2012, una 

por cada estación del año (Tabla 3). Todas las muestras de agua son cloruradas sódicas. Se trata 

de las salinas cuyas aguas presentan la conductividad eléctrica más elevada de todas las que 

existen en la provincia de Alicante (entre 318.600 y 587.200 µS/cm). En DURÁN et al. (2005) 

se recoge el análisis de una muestra de agua tomada en primavera de 2002 que presenta una 

conductividad eléctrica de 465.867 µS/cm, es decir, 1,08 veces inferior a la registrada en este 

trabajo diez años después, también en primavera.  

 

 
Tabla 3. Resultados de los análisis químicos (concentraciones en mg/L; CE en µS/cm). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se han caracterizado las salinas litorales de Santa Pola, de La Mata y de Torrevieja, tanto 

desde el punto de vista geológico como hidrodinámico e hidroquímico. En ellas la influencia 

marina es fundamental para explicar la composición clorurada sódica de sus aguas, si bien la 

Salina de Torrevieja se alimenta principalmente de la salmuera procedente del diapiro de 

Pinoso. Debido al carácter comercial de las salinas, se puede afirmar que su funcionamiento 

hidrodinámico es prácticamente artificial, y la influencia de las aguas subterráneas se puede 

calificar de poco significativa. No existe una tendencia clara en la evolución hidroquímica de 

las aguas de las salinas en función de la estación del año estudiada, desde el otoño de 2011 hasta 

el otoño de 2012. Sin embargo, los análisis químicos que se han obtenido en las muestras de 

agua tomadas en la primavera de 2012, reflejan concentraciones salinas superiores a las 

registradas diez años antes, también en primavera: la Salina de Santa Pola tenía una 

conductividad eléctrica en primavera de 2002 unas cinco veces inferior a la registrada en este 

trabajo diez años después. Lo mismo se aprecia, aunque en menor proporción, con las Salinas 

de La Mata y Torrevieja. La Salina de Torrevieja es la que presenta la conductividad eléctrica 

más elevada de todas las que existen en la provincia de Alicante, probablemente debido a los 

aportes externos de aguas hipersalinas procedentes del diapiro de Pinoso.  
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