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1 . INTRODUCCION

El beneficio de las aguas subterráneas constituye un

proceso secular que pierde sus orígenes en Ia antiguedad,

en 1as tiegas donde, como en la cuenca del Meditepáneo,

Ios recursos superficiales presentan grandes disparidades

espaciales y temporales, y guardan una relación intrínseca

con las surgencias Y manantiales.

La trascendencia del uso de los recursos profundos en

la civí l iza.ción or iental ,  y especialmente en las t ieryas r i .bere-

ñas del Mare Nostrum ha quedado sobradamente probada; al

igual, en las tierras alicantinas la abundancia de datos sobre

la ut i l ización de las mismas no deja duda acerca de sus comienzos

remotos. Sin embargo las teorías acerca de sus orÍgenes'

su estudio y Su conocimiento s6n relat ivamente recientes'

deveniendo este su aspeqto más interesante, en el maico actual

de carestÍa de los recursos.

Hay que remontarse hasta la edad contemporánea para

encontrar por primeta vez el vocablo Hidrogeología. Concretamen-

te en España, los estudios de aguas subterráneas estuvieron

siempre más vinculados a la invest igación geológica que a

la hidrogeológica, situación derivada de la organización adminis-

trat iva de las aguas, vigente hasta pr imero de enero de 1986,

en la legislación española por más de un siglo.

Entre otras consecuencias, este hecho ha establecido

desde antaño una separación antinatural entre aguas superficiales

y subtemáneas, y por el lo,  1a mayor parte de 1os trabajos
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más relevantes referidos a Ia hidrotogía subtemánea en España

han estado supeditados aI desagollo de la Geología' la cua]

durante eI sigto XIX tuvo un desamollo importante en nuestro

paÍs paralelo al de otras naciones europeas más avanzadas

(  r  / .

Entre 1960 y 1965 se puede decir que es cuando se inicia

una nueva etapa ( 2 ) en la Hidrogeología marcada por el empleo

de nétodos propios y modernos, a1 aparecer entonces 1oS primeros

estudios con metodologÍa depurada y cartografía hidrogeológica.

La indudable conexión entre recursos subtemáneos y

superficiales, que demuestran la unidad del ciclo de agua'

ha quedado sobradamente puesta de relieve, €o e1 apartado

precedente. Las cada vez más crecientes afecciones a que

se somete a 1os acuíferos a 1o largo del siglo y sobre todo

en su segunda mitad, ( S ) van a ser los detonantes hacia

su mejor anál is is.

Los trabajos desarrollados en materia de aguas subterrá-

neas, 1o han sido por varios organismos de carácter privado

y estatal ,  de entre los úl t imos cabe destacar el  servicio

Geotógico dg Obras ,  Públ icas dependiente del Minister io de

Obras Públ icas; y el  servicio de Aguas Subteráneas del Inst i tu-

to Nacional de Colonización (creado en L939),  dependiente

del Ministerio de Agricultura, d,enominado hoy Instituto de

Reforma y Desarrol lo Agrar io ( IRYDA). Estos junto con el

lnst i tuto Geológico y Minero de España (fCUe) son los gue

en mayor.  profundidad han real izado, desde mediados de }os

sesenta, los estudios hidrogeológicos en España.
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Prácticamente hasta estos años no se disponía todavía

de una infraestructura hidrogeológica adecuada debido a una

falta de conocimientos de base, hecho que contrasta con eI

grado de demanda de aguas y desarrollo económico detr país.

La planif icación hidraúl i .ca hasta pr incipios de los setenta

ignoraba a las aguas subterráneas, que 1a iniciativa privada

ha venido explotando de una manera más o menos anárquica,

creando en determÍnadas zonas, como la que nos ocupa, problemas

de sobreexplotación.

En este último decenio será cuando el Instituto Geológico

y MÍnero de España toma la iniciativa de preparar un Plan

Nacional de Aguas Subterríneas, a fin de dotar al país de

una infraestructura de conocj.rnientos capaz de responder a

las necesidades económicas del momento. E11o permit i r ía una

vez investigados y evaluados los recursos subtemáneos, explotar-

los adecuadamente dentro de una gestión integrada del potencial

hidraú1ico.

El Plan Nacional -de Investigación de Aguas Subtemáneas

(PIAS), nació dentro del marco del I I I  Plan de D.esanol lo

Económico y Social ,  y fue preparado en 1970, para ser real- izado

en dos cuatr ienios (L972-1-980).  ta suma global de las inversio-

nes del Plan se ci f ró en 1.820 mil lones de pesetas. La ejecución

del Plan 
- 

1a real izan conjuntamente dos Minister ios, el  de

Industr ia y eI de Agricul tura, a través de sus Inst i tutos

(ICMS e IRYDA). El  Inst i tuto de .Reforma y Desarol lo Agrar io

asegura con su parque de maquinaria los trabajos de perforación

que l-a invest igación requiere; además, colaboran con la Adminis-

tración dist intas empresas especial izadas ( q ) .
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Al igual que en el resto del territorio nacional eL

despegue de las prospecciones se hace notorio en el sector

alicantino a partir de 1os 6O; en estos años incrementos

de las demandas agrícolas para la transformación en nuevos

regadíos y, en competencia, el auge de demanda para abastecimien-

tos urbano-turísticos van a ser los detonantes del creciente

interés por las aguas subterráneas. Ello contribuiría de

forma radical a1 parejo estímulo por acrecentar los conocimientos

acerca de la procedencia y cantidad de recursos explotables.

Dentro de este despliegue de j-ntereses y a tenor de

los planes generales y nacionales, se realizan dos estudios

que afectan al sustrato de Ia provincia: el de la Cuenca

Baja y Media del Júcar y el  de la Cuenca Baja de1 Segura (  5 ) .

Además de ellos se empiezan a rnultiplicar los trabajos de

investigación que examinan parcelas concretas de la hidrogeología

alicantina. Todos ellos han sido de indudable valor a la

hora de acometer e1 siguiente apartador yo que el innegable

cariz técnico de este, hacÍa imposible abordarlo con una

metodología estr ictamente analí t ica y descr ipt iva de los fenóme-

nos superf ic iales.

La información recabada para dicho estudio parte, pués,

de planes tanto de carácter nacional como provincial encaminados

aI conocimiento de recursos subtercáneos; pero'  poster iornente,

Ia vigi lancia, gest ión y control  de el Ios, tanto en cant idad

como en cal idad, han posibi l i tado, merced al  PIan de Gest ión

y Conservación de los acuíferos ( 6 ) seguir su evolución

hasta la actual idad.
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Uno de Ios primeros problemas con los que choca e1 estudio

y conocimiento de la hidrogeologÍa al icant ina 1o representa

eI hecho de encontrarse estructurada administrativamente a

caballo de dos grandes cuencas fluviales, a través de las

cuales Se encauzan las investigaciones realizadas. Esto comporta

1a no existencia de establecimj.entos provinciales próximos

que proporcionen un seguimieñto local de la hídrogeología.

Por otra parte Ia desconexión evidente entre las oficinas

regionales de la cuenca del- Segura y del Júcar da lugar a

huecos informativos que no han sido abordados.

La ardua labor ejercida por los organismos citados desde

principio de los años setenta es encomiable, pero las lagunas

científicas y técnicas que quedan por cubrir no guardan propor-

ción con Ia histórica andadura del uso de los recursos subtemá-

neos. Hay que señalar que varios son los motivos que han

obstruido hasta fechas recientes, e incLuso hoy en dÍa, la

progresión y desarrollo de las investigaciones en rnateria

de aguas.

De una par te ,  Ias  do tac iones 'económicas  que rec ibe  e l

IGME para el apartado de Aguas son llamativamente menores

que las empleadas en invest igaciones mineras; expJ-icable

esto si se tiene en cuenta el enraizamiento de dicho organismo.

La legislación vigente hasta enero del 86 ha sido otro

de los obstacufos a tener en cuenta. La Ley de Aguas de 1879

albergaba en sus conceptos y disposiciones, ideas totalmente

contrapuestas con los enunciados hidrogeológicos, clararnente

establecidos desde mediados de los cincuenta e intuidos mucho
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antes. De ahí que muchos estudios de hidrogeología, por cierto

algunos de ellos meritorios, una vez servida su finalidad

principal,  Ia captación de agua subterránea, sigan inéditos

o su edición se debe a particulares y empresas privadas que

no les han dado la suficiente divulgación.

EI carácter privado de la mayoría de las aguas subterrá-

neas, cierra, en cierto modo, el  marco de inconvenientes con

los que ha tropezado la Ínvestigación de los recursos hipogeos

orovinciales.

2 . LAS FORI¡IACIONES ACUIFERAS Y SU TIPOLOGIA

En la hidrología subterránea, se denomÍna

aquel estrato o formación geológica que permitiendo

ción del agua por sus poros o grietas, hace gue

pueda aprovecharla en cantidades económicamente

para subvenir  a sus necesidades

acuífero a

la circula-

el hombre

apreciables

Los acuÍferos derivan en ser verdaderos embalses subterá-

neos, en los que el  agua queda almacenada, pudiendo ser ut i l iza-

dos de varias maneras, aunque para ello sea necesario conocer

previ.amente la estructura subterránea, el volúmen de las reservas

y el caudal medio anual o recarga natural. Entonces se puede

optar,  €h l Íneas generales, bien por explotar só1o una parte

de dicho caudal, Io cual no llegaría a secar 1as salidas natura-

1es (fuentes, manant iales, etc),  bien por explotar lo completamen-

t€, acudiendo a las reservas en los años secos'  o por úl t imo

sobreexplotarlo extrayendo (y no devolviendo) anualmente una

cantidad superior a la recarga (incluyendo Ia posible recarga
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inducida). Este úItimo caso puede compararse a una explotación

minera, y por supuesto, €S la menos deseable de todas, a no

ser que se espere recibir del exterior otros recursos hídricos

que restauren los niveles al cabo de cierto tiempo.

Los extremos de la utílización son sumamente peligrosos

cuando la iniciativa privada los realiza, ya que desconoce

la magnitud del hecho y no posee una visión global del problema,

sin advertir que ]a excesi.va extracción puede acarear Ia

pérdida del acuifero.

Hay que señalar por ú1t imo, Qü€ el  c ic lo unitar io del

agua determina que el agua subteryánea si se sobreexplota

se el imina a una circulación general ,  que puede reaparecer

en los cauces de los ríos, y por Io tanto cualquier acción

mal progranada sobre los acuíferos puede determinar afecciones

a los caudales de los ríos. Por todo ello las aguas superficia-

les y subtegáneas deben tener una planificación conjunta,

para hacer ópt ima }a condición de ut i l ización de los recursos.

Esta racionalizací6n del aprovechamiento prevista en

eI Plan Hidrológico Nacional,  hoy en curso de real ización'

puede reforzar la posibi l idad real de ut i l izar los acuÍferos

subterráneos como elementos reguladores de los caudales de

los r íos, en lugar de ut i l izar los nuevos embalses de superf ic i .e,

1o que objetivamente constituye un logro técnico' pero mayormente

económico.

A la hora de establecer la diferenciación

Ios diversos tipos de acuíferos subterráneos

anáI is is

podrían

4

v

> Ede
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abordar diversos criterios, entre los que se encuentran su

distr ibución geográf ica y la potencial idad hidraúl ica que

los caracter iza. Ahora bien, estas vienen determinadas a

su vez por una serie de var iables'  como $on: a) el  t ipo de

mater iales con permeabi l idades diversas, según las cuales

varia su comportamiento hidrogeológico. b) las característ icas

paleogeográficasr eu€ delatan 1a existencia de formaciones

geológicas permeables en superficle, que pueden o no co*espon-

derse con rnantos acuíferos en su interior. c) las estructuras

y accidentes tecténicos que afectan a las formaciones geológicas,

condicionando la hidrogeología del acuífero.

En un pr incipio se va a establecer 1a t ipologÍa de los

acuíferos y su clasi f icación, part iendo del t lpo de formación

geológica que se trate, ya que todas ellas en general no tienen

la misma facilidad para trasmitir y proporcionar agua en cantida-

des económicarnente apreciables, por 1o que se pueden establecer

dos grandes grupos:

Af loramientos de fornaciones poco consol idadas, permeables

por porosidad intergranular o pqgna!¡e. Se agrupan en ellos

aquellas formaciones cuyos elementos constitutivos dejan entre

si una serie de huecos; dichos elementos son generalmente

granulares, y dan depósitos sueltos o escasarnente consol idados'

aunque en algún caso pueden estar cementadas. En este grupo

se incluyen afuviones en general ,  arenas, gravas, mezclas

de ambos, así como areniscas y conglomerados poco consolidados

o poco cementados.

Se pueden indiv idual ízar  dos subt ipos:

Formaciones que sustentan mantos acuÍferos de elevada
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trasmisividad (aluviones fluviales con buen espesor),

alimentación asegurada a través de masas o comientes

de agua que les recarg¿In' y por ello ofrecen notables

caudales de agua si se explotan convenientemente. Presentan

además el nivel piezométrico a muy poca profundidad.

A esta t ipología pertenecen los acuíferos detrí t icos cuater-

narios de la Plana de Gandia-Deni.a, de Jávea, Vega Baja

del Segura, Muro de Alcoy, Caudete-VÍllena, SalJ.nas y

Torremanazanas.

b. Formaciones del mismo t ipo, pero con valores menores de

trasmisj.vidad, bien debido a una falta de permeabilidad

(arenas arcillosas, aluviones con arcilla y conglomerados)

relacionándose con depósitos cuaternarios de piedemonte

que no constituyen acuÍferos independientes, sino que

se engloban en sistenas más extensos con los que guardan

conexión hidraúl ica.

Formaciones sobre rocas sedimentarias consoli.dadas, permeeFl-es

por f isuragión, disolución, karst i f icaclón o efecto mixlo. Dentro

de el las cabe dist i .ngulr :

De elevada permeabi l idad compuestas por cal izas y dolomÍas

muy fisurizadas o karstificadas. En el ámbito provincial

existen di ferencias esenciales de Norte a Sur,  pero con

un claro predorninio en el sector septentrional de las

tierras alicantinas de este tipo de acuíferos, aunque

existen algunos aislados en áreas más meridionales. Son

si.stemas desarrollados sobre formaciones calcáreas del

Cretácico Superior y del Jurásico (  Z ) ;  entre el los

se encuentran eI de Jumil la-Vi l lena, Yecla-Vi l lena-Benejama'

a .
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Benicadell-Almirante-Gallinera, Carche-Salinas , l '{ario1a,

AIfaro-Mediodía-Segaria y Peñón-Castell-Montgó, todos

acantonados en eL sector septentrional; dispersos a1 Sur,

están los de Arga11at,  Cid, Monnegre, Tosal Reo, Orcheta

y Serrella-Aixorta.

Hacia e1 Mediterráneo 1os acuíferos pasan a ser

más carbonatados, de acuerdo con ambientes sedimentarios

de carácter más profundo. Sobre estas formaciones calizas,

en las que son abundantes los pisos nummulíticos, hay

un gran desarrollo de zonas permeables por fisuración

del roquedo, así como por disolución del carbonator QU€

dan origen al karst, tan abundante en estos sectores y

que origina verdaderos "rÍos subteráneos'r ' y toda una

morfología especial en la que en a1gún caso no cabe hablar

de trasmisividad y permeabi l idad, debido a que no se cumple

el régimen laninar por las grandes dimensiones de 1as

f isuras (  8 ) .  Estas rocas de no estar karst i f icadas

son poco permeables, por 1o que se dan variaciones locales

de potencial idad muy fuertes, aunque a nivel  de permeabi l idad

y porosidad, y en general ,  v ienen caracter izadas en este

sector por 1a presencia de abundantes fuentes y surgencias

que denuncian su grado de karstificación.

Entre los acuíferos que se adscriben a estas caracte-

ríst icas se encuentran los de Benisa, Canascal-Ferrer '

Ai tana, Barancones-Camasqueta, Mariola,  Quibas, QUe

dan caudales aforados importantes, y otros de reducida

extensión y capacidad que proporcionan caudales más modestos.
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b. De permeabilidad restringida debido a la alternancia de 

calizas y margas o por la presencia de conglomerados arenis- 

cas cementadas o formaciones detrfticas de molasas que 

no se encuentran fisuradas y ofrecen una debil permeabilidad 

primaria, denominados tambíen acuitaf-dos. 

Dentro de este bloque entran el resto de acuiferos 

existentes, calizos, areniscosos y conglomer&ticos, entre 

los que destacan los de ArgueÍia-Maigmb y Campo de Cartagena. 

Hay que reseííar la presencia de capas semipermeables 

de estas litologías que aparecen formando parte de acuiferos 

que participan a grandes rasgos de otra caracterización 

(ver cuadro CIII bis). 

En cada uno de los sistemas se sigue un esquema para 

su estudio, que comienza con definición de los mismos en cuanto 

a su ubicación, geometria y límites y características paleogeo- 

grgficas, las cuales definen "a priori" la hidrogeologfa del 

mismo. Un segundo paso lo constituye el estudio de los materia- 

les acuiferos y acuifugos, que dan lugar a uno o varios subgiste- 

mas en un mismo complejo subterráneo, y que originan acufferos 

aislados, sistemas o unidades hidrogeológicas definidas e 

importantes. 

El funcionamiento hidrogeoldgico se estudia a través 

de la alimentacidn y la descarga, condicionadas por la hidrodin6- 

mica y los parámetros hidrogeoldgicos de permeabilidad, porosidad 

y trasmisividad. 
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A part i r  de todos estos datos se establece el  balance

hj-draúlico, en eI que se valoran los recursos renovables,

suscept ibles de explotación, f  las explotaciones reales.

En variadas ocasiones, el  estudio y conocimiento de

los embalses subtegáneos, adolece de campañas de geofísica

y sondeos e1éctr icos que comoboren los 1ímites exactos de1

sistema que quedan hasta el momento algo indefinidos' por

1o que la existencia de saLidas o entradas subterráneas no

se puede cuantificar rigurosamente. No obstante los trabajo

real izados se aproximan con bastante exact i tud a la real idad'

ya que las salidas superficiales están detenidamente cuantifica-

das y el desconocimiento aludido y parcial de datos de alimenta-

ción y las descargas pueden ser valorados a partir de las

evoluciones de los nj-veles piezométr icos que denuncian el

grado de equi l ibr io o sobreexplotación del s istema; la informa-

ción referente al  estado de los acuíbros es de pr incipios

de L983, aunque la evolución de los niveles piezométr icos

se han actual izado a enero de 1986.

Para concluir  6e valora La cal idad hidroquímica def

agua, según tos úIt imos anál is is y el  uso más idóneo de esta.

2.7. Afloramientos de formaciones poco consolidadas, permeables

por porosidad intergranular

2.1.1. Subsistema acuífero cuaterna¡io de Pego-Denia

2 .L .L .1 .  S i tuac ión ,  geomét r i¿  ,  acu í fugos ,  acu Í fe -

ros y sus l ímites.-  Si tuado en I ímj. te Noror iental  de la provin-

cia de ALicante, forma parte de1 acuífero detrí t ico de 1a
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plana de Gandía-Denia, perteneciente en gran proporción a

ter.r.itorio valenciano. Este ú1timo se desarolla sobre 24O

Km2, de los que LL0 Km2 comesponden al subsistema de Pego-Denia,

desarollado en los valles prelitorales que ocupan entre otras

estas dos poblaclones. Los l Ímites geográf icos son: por el

Norte Ia Plana de Gandia, al  Oeste la Sierra de Gal l inera'

Mustal la y Segaria,por el  Sur eI Montgó y Ia sierra del Castel l

de la Solana, y por Oriente e1 Meditemáneo.

Los materiales acuíferos de la Plana están constituidos

por aluviones detriticos cuaternarios y pliocuaternarios,

correspondientes a depósitos aluviales de llanuras de inundación,

de pies de monte y sedimentos de playa. Se trata de materiales

muy heterométricos integrados por gravas, arenas con matriz

e intercalaciones arci l lo- l imosas, eue pr incipalmente correspon-

den a los amastres de los r Íos Serpis,  Gal l inera y Girona,

en su desembocadura, donde pueden afcanzar más de L5O metros

de espesor,  aunque el  valor medio osci la en torno a los 50

metros de desarrollo. Localmente se producen acumulaciones

de turba en la ,orrá d" marjalerÍa de Pego-Oliva.

Las imegularidades de potencia de la formación son

muy fuertes, aunque de modo general los materiales se hacen

más finos y potentes a medida que se alejan de la zona de

al imentación, es decir  las zonas cal izo-dolomÍt icas que circundan

el sector (  9 ) .  Existen intercalaciones de l imos y arci l las

que dan lugar a interrupciones de las capas acuíferas y propor-

cionan la compart imentación y desarrol lo de las zonas con

dist intas característ icas hidrogeológicas.
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En cuanto a los l,ímites de 1a formación, estos quedan

bien def inidos, pero J-a l i to logía que lo conforma es muy variable.

En el sector Este el acuífero entra en contacto con el mar

y adopta aquí el límite una condición de borde a potencial

constante. AI Oeste es de naturaleza impermeable en algunos

tra¡nos, constituidos por las arcillas del Keuper o las Margas

del Mioceno fnfer ior o Neocomiense, pero en otros sectores,

que son la mayor proporción, constituye junto aI límite Sur

un borde de recarga, a favor de los mater iales cal izos Cretácicos.

E1 Norte de igual modo permeable registra 1as entradas relativas

a la unidad que constituye con 1a P1ana de Gandia.

E1 sustrato de1 embalse

geofÍsica (  1O ) ha delatado la

materiales que la componen, ya

Keuper y Neocorniense, pasando

los depósitbs margosos detrÍ t icos

localizado en una campaña de

diversidad cronológica de los

que varia desde las margas del

por cal iaas cretácicas, hasta

del Mioceno Infer ior-Medio.

2 . L . L . 2 . Alimentación y movimiento de agua

en eL embalse.-  La al imentación de este subsistema se real iza

a part i r  de la inf i l t ración directa de la l luvia precipi tada,

de la reinf i l t ración del agua de r iego y de al imentaciones

subterráneas laterales.

Las precipi taciones medias del per iodo anaLizado se

situan en 8L7 m ilim. ofreciendo una lluvia útil de L64 mm

que repartidos sobre los LLO Km2 de afloramientos ofrecen

unos recursos por este concepto de l-8 Hm3 anuaLes.

La re inf i l t rac ión de regaolos supera con creces los
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10 Hm3/ año, ya que aunque las dotaciones en la zona son bajas,

en torno a los 4.000 m3/Ha/año, eI s istema de regadio a manta

proporciona grandes y rápidas infi-ltraciones.

De otro lado se situa la alimentacion lateral subterránea,

esta es muy dificil de evaluar, pero se estima que es del orden

de 1os 3 nmg/aRo.

De todos estos conceptos se estj.ma que el volumen total

de entradas al  s istema asciende a algo más de 3l-  nm3/año.

Si bieñ las entradas subtemáneas deben ser algo mayores y

las oluviales en años húmedos también.

La descarga se real iza a través de var ias sal idas, la

más importante de las cuales comesponde a los bombeos en

pozos y manantiales, bombeos en drenes de zona de marjal,

y pérdida subteránea y superficial en el mar. Además de

estas, otras dignas de consideración son las pérdidas por

evaporación directa que se producen en los marjales

Los bombeos en dicho acuífero ascienden a unos 20 Hm3'

mientras que las salidas al mar a través de los rÍos de Ia

MarjalerÍa que canal izan escorrentías subterráneas procedente

de mantiales y escomentías superf ic iales, incluidos los desagües

de1 regadío y Ia marjal ,  ascienden a los 20 Hm3/año; se incluyen

además un número desconocido de salidas ocultas al mar y la

posible evaporación de la zona marjalera, entre ambos conceptos

sin embargo no se rebasan los 1O Hm3/año.

Si se comparan entradas y salidas constatadas se puede
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entrever un l igero desequi l ibr io,  pero de 1a observación de

los mapas de isopiezas se deduce que no debe exist i r  ta1,

ya que a grandes rasgos, el trazado de las curvas es paralelo

a la línea de costa, salvo en contadas zonas; . denuncian estas

la al imentación que l lega a Ia plana procedente de los bordes

caLizos en generalr pof, una parte, donde los niveles alcanzan

las mayores cotas, de 40 m.s.n.m. en e1 sector norte a l -OO

en e1 sur, y por otra parte, el hecho de que los ríos drenan

eI acuÍfero cuaternario, como muestran las inflexiones de

las curvas isopiezas de una manera marcada hacia el interior

de 1os valles. En su¡na lo que muestran claramente es la disminu-

ción del gradiente y 1a circulación de la escomentía subterránea

que se real iza esencialmente en sent ido Oeste-Este.

Los gradientes oscilan de unos valles a otros en función

de los espesores de los sedimentos saturados y de 1a pendiente

de l  sus t ra to ,  osc i lando los  va lo res  en t re  0 '1y4%.Se observan

tarnbién depresiones en 1a superf ic ie plezométr ica de carácter

algo local,  en las que se l lega a val .ores por debajo del nivel

del mar, una de las cuales afecta a Ia marjalería de Pego

( t t  ) ,  y zonas con inversiones de gradiente mar-t ierra que

se coresponden con estas depresiones, potenciando pel igios

de intrusión marina.

Respecto a la profundidad de las aguas, ésta es la misrna

en función de la topografía, de modo que aumenta de forma

brusca hacia los bordes calizos y disminuye en e1 llano cuaterna-

r io.  La profundidad media del agua es de 10 metros y los

valores más norrnales van de 1 a 20 metros.
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Los niveles presentan máximos en el periodo comprendido

entre noviembre-mayo, y los mínimos coresponden siempre a

los meses de est iaje,  junio-octubre. La magnitud de las osci la-

ciones varia mucho de unos puntos a otros, según estén situados

en los bordes calizos (oscilaciones máximas de hasta 9 metros)

o en el borde del mar (oscilaciones mínimas inferiores a 2

metros). Las fuertes bajadas en algunos casos están influencia-

das por los bombeos, bien del mismo pozo o de alguno cercano'

ya que las trasmisividades son elevadas, del orden de los

1 .50O y  2 .500 n2 /d ía .

Los caudales específlcos más elevados se situan en los

sectores próximos a los ríos Serpis y Girona, asÍ como en

los bordes caliZos, debido entre otras cosas a la granulometría

más grosera de estos sectores, y a 1a fuerte alimentación

lateral que presentan. Los coeficientes de a]¡nacenamiento

alcanzan un valor medio del L0%.

2 .L .1 - .3 .  E l  ba lance h ídr ico  y  la  ca l idad de1

agua.- Los recursos mínimos, de unos 20 Hm3/año, corresponden

a los bombeos totales, y eI máximo valor nunca supera 1os

30 Hm3/año, calculados para las descargas totales, QU€ se

producen sin grandes bajadas en los niveles; s in embargo

estos recursos no son aprovechables en Su totalidad ya que

la calidad de1 agua varia mucho de unos puntos a otros' aunque

se observa un empeoramiento de la cal idad desde los bordes

cal izos hacia el  mar, hecho que guarda relación con eI total

de sól idos disueltos.

Desde los val les hacia el  l i toral  la concentración de
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aquel los aumenta por var ias causas: por Ia propia disolución

de iones de los mater iales acuíferos, según el  sent ido de

la escorrentía; por la reinf i l t ración y reciclaje de las

aguas de regadio que aumentan así su concentración en sales,

a las que se suma la evaporación que sufrén y los aumentos

que acumulan por sobreempleo de abonos nitrogenados (con concen-

traciones superiores L5O ng/t en Ondara y Vergel); por fuerte

evaporación en las zonas de nivel  piezométr ico al to y debido

a la existencia de manantiales o ul lals de carácter sal ino;

y por Ia intrusión marina subsuperf ic ial .

En este úl t imo caso los bombeos reaLizados en eL inter ior

de la marjaleria tenían una gran repercusión, pero el actual

acondi.cionamiento en '1a desembocadura de los ríos Bullens

y Racons ( fe ) han hecho decrecer susceptiblemente dicha intru-

sión que se .manj.fiesta en descensos del orden de 8 gn/L de

contenido de cloruros en las sursencias como las de la fuente

salada.

De otra parte la construcción de la autopista ha sel lado

el espacío más inter ior expuesto a dicha intrusión pero ha

provocado la práctica ruina de 1as aguas subtemáneas en la

franja l i toral  desde la autopista al  mar. El  nivel  f reát ico

elevado de esta zona guarda concentraciones de sal- elevadas

que ahora ya no son lavadas con los caudaLes procedentes del

acuífero de borde dolomít ico, con 1o cual eI  área se encuentra

en grave si tuación.

En general  las cant idades osci lan entre 500 y 4.000

ng/t  (  rg ) ,  s iendo 1ag más comunes las pr imeras con unas facies
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bicarbonatadas cálcicas y cálc ico magnésica

Las reservas de dicho acuífero han

el conjunto de la Plana de Gandia-Denia

isopacas de1 Cuaternario en un volumen

H m 3  (  t ¿  ) .

36?

e incluso magnésica.

sido estimadas para

en base al mapa de

entre 5OO a 1.00O

De todas formas en estas reservas y en los recursos

anuales viene jugando un gran papel los años de sequía sufridos,

así como los niveles de sobreextracción que producen las conta¡nj.-

naciones y parcial  inut i l ización de el los.

2.L.2. Sistema acuífero cuaternario de Jávea

Z.l , .Z,t .  Si tuación, geométr ia ,  acuífugos, acuífe-

ros y sus l ímites.-  Se encuentra dicho sistema local izado

en el Norte de la provincia de Alicante y queda comprendido

entre 1os cabos de San Antonio y de San Martín, constítuyendo

un área deprimida, toda el la por debajo de la cota de 60 metros,

y normalmente a cotas de menos de 20 metros. La rodean por

el  Norte la prominencia del Montgó (715 metros) y al  Sur y

al  Este las estr ibaciones de Ia sierra de Benitachel l  y de

la Solana, mientras que en su sector central  la cruza el  r ío

Gorgos de Este a Oeste, art i f ice pr incipal de su existenci-a;

a1 haber colmatado una antigua depresión de carácter albuferecio.

El núcleo de Jávea queda ubicado en e1 borde septentrional

del s istema. Los mater iales af lorantes en el  sector son de

edad comprendida entre el  Cretácico Infer ior y el  Cuaternario,

aunque e1 afloramiento más antiguo 1o forma un pequeño depósito
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muy derrubiado de arcillas triásicas del Keuper en eI extre¡no

occidental .

El Cretácico está compuesto por margas fosiliferas,

margocal izas, cal izas nargosas, cal izas y calcarenitas. El

Mioceno 1o representan facies carbonatadas (fnferior) y margoso-

detrí t icas (Tap) y conglomerados (Superlor) .  EI Cuaternario

está constituido esencialmente por gravas, arenas y limos

de origen fluvial, en su mayor parte atribuibles al río Gorgos,

asÍ como de las ramblas y torrentes que desembocan en e1 valle.

Además de estos sedimentos cauternarios, en el borde litoral

aparecen sedimentos de playa, fósi les y actuales; Ios pr imeros

forman un cordón que da un cierto resalte en el terreno, consti-

tuido por arenas cementadas toscas y dunas fósiles, y que

forman eI c j .erre dela rel icta albufera (  15 )  que se local iza

en la zona próxima al Parador Nacional, y que constituye otra

t ipología de sedimentos de este periodo. Por úl t imo, aparecen

derrubios de ladera en los bondes escarpadqs de1 Montgó y

Tos  sabt .

El material acuífero 1o integran las gravas y arenas

det Cuaternari.o, aportadas por el río Gorgos; ef espesor

de los mater iales se desconoce en detal1e, pero en cualquier

caso es infer ior a los 1OO metros. En cambio la extensión

del acuífero coincide sensiblemente con la de los af lorarnientos

detríticos en superficie, que presentan una forma alargada

en sentido Este-Oeste, con unos 6 Km. de largo por aproximadamen-

te 2 de anchura media. Es decir en total ocupa unos t2 Km2

de superf ic ie de acuífero l ibre.
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Los l ímites hidrogeológicos son en la base, por e1 Norte

y a1 Oeste, las margas miocenas en facies Tap, y en el  sector

Este el Mediteráneo, mientras que en eI límite meridional

se produce una conexión hidraúlica con las calÍzas cretácicas

deI Tossalet.

2 .L .2 .2 .  A f imentac ión  y  mov imien to  de l  agua

en el  embalse.-  La al imentación procede desde cuatro puntos

dist intos: inf i l t ración de agua de l luvia, inf i l t ración a

partir del agua de escorrentÍa de lluvias caidas fuera del

acuífero, al imentación lateral  a part i r  de las cal izas del

Tossalet,  y reinf i l t ración de aguas ut i l izadas en regadÍo.

Respecto a las pr imeras, Ia l luvia út i1 es de 90 ññ,

supuesta una escorrentía nula en el  sector del  acuífero, el

volumen inf i l t rado ascendería a L'OB Hm3/año.

E1 segundo dato es di f íc i l  de di lucidar,  ya que la cuenca

vertiente que alimenta al Gorgos se extiende sobre una extensión

de 283'2 Km2, y los recursos totales de su cuenca se extiman

en 30 Hm3, pero t ienen un carácter de circulación esporádica,

y además 1a posible escorrentía permanente es utilizada aguas

amiba. Por otro 1ado, la al imentación del Tossaletr  eu€

constituye un cemo calcareo de aproximadamente 4t Z Km2 de

superf ic ie,  aportaría, según la pluviometría meci ia y con una

inf i l t ración de LAVA, del orden de O'4 Hm3/año, Do obstante

forma parte de una unidad hidrogeológica más ámplia y de mayor

al imentación.

El ú1t imo dato se puede extraer part iendo de 1a base
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de que en la zona se cultivan del orden de la 8OO Ha y que

estas se r iegan con una dotación del orden de 3.OOO n3/Ha/año,

para 1o que se bombean 2'4 Hm3/año. Con estas dotaciones

tan bajas, aproximadanrente un ltr/o puede que vuelva al acuífero,

o sea unos Ot24 Hm3/año, si bien estas aguas rnás que entradas

pueden considerarse no sal idas.

Las descargas se realizan de manera más importante a

través de extracciones en pozos para abastemiento urbano y

agrícola. Según el  inventar io del I .G.I{ .E. de punto acuíferos,

existían unos 50 pozos en el área que presentaban en general

problemas serios de salinidad, por 1o que se han ido cerrando

algunos de ellos y la mayoría funcionan 1o indispensable.

Las extracciones ascienden a unos 7 F{m3/año; sin embargo

se superan los I  Hm3,/año en los meses de est iaje,  pero el

fuerte incremento de 1a salinidad de las aguas hizo descender

las explotaciones. De otro lado las salidas subterráneas

se consideran nulas, ya que existe una inversión de gradiente

en el  sector costero.

Las profundidades de Ia superf ic ie piezométr ica están

comprendidas entre 0 y 30 m.s.n.m. según zonas, aunque las

mayores profundidades se producen en el sector central del

acuífero. Este gradiente cuando se local iza en sectores próxinos

a la costa llevan consigo Ia intrusión de aguas del mar en

acuífero por avance de la interfase ( 16 ) .

2 . I .2 .3 .  E I  ba lance h ídr ico  y  la  ca l idad de

las aguas.- El  baLance hídr ico a pr ior i  y aunque no estén

debidamente cuant i f icados todos lo datos, parece deducirse
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que es negativo, ya que las entradas, 2 Hm3/año, son inferiores

a Ias salidas, 7 Hm3/año, y de 1o que no cabe duda es de que

cuando las extracciones son superiores a los I Hm3/año se

somete a1 acuífero a una fuerte explotación. La sobreexplotación

actual a expensas de 1as reservas puede ser de 3 Hm3/año,

hecho que se manif iesta en la piezometrÍa del sector.

Las características quÍmicas del agua del acuífero dan

un total de sólidos disueltos que oscilan entre 700 mg/1 en

el borde occidental, y unos 4.OOO mg/I en el litoral, aumentando

de forrna similar de 500 mgll a 5.000 el ión cloruro, sobrepasán-

dose estos valores en algún caso 8.875 gn/I  (  17 ) .  Las facies

de las aguas son bicarbonatadas calcicas en el extremo occidental

y cloruradas sódicas en la cercanía de1 mar.

Hasta ahora se han expuesto una serie de datos <iue propor-

cionan Ia comprensión de un fenómeno específlco que presenta

e1 sistema, su progresiva sal inización por intrusión marina,

si tenemos en cuenta:

. la i.nversión del gradiente hidraúIico durante aproximadarnente

todo el  año, con valores de1 nivel  l ibre del agua de casi

menos 3 metros durante el verano.

.  el  decrecimiento de la profundidad del agua hacia eI l i toral

(desde un cierto sector del centro del acuífero).

. eI empeorarniento sustancial de 1a calidad química del agua

hacia eI l i toral ,  que pone de manif iesto un elevado contenido

en Cl- y Na,+ que además s e incrementa de forma progresiva

en el tiempo según los habitantes del lugar.

. así como los importantes volúmenes bombeados (superiores

siempre a las entradas conocidas).
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Todo el lo conf irma la presencia de la intrusión marina,

que se situaría a algo más de 1 ' 5 Km de Ia costa y que es

la responsable del deter ioro de 1a cal idad química de las

aguas hasta unos 2'5 Km del l i toral  ( fA ) .

2.L.3. Siste¡na acuÍfero cuaternario de Benidorm

2.L .3 .1 .  S i tuac ión  y  carac ter ís t i cas  genera les . -

Ubicado en eL sector costero, entre Altea y Benidorm, se ext iende

sobre L7 Km2 de mater iales detrí t icos de1 Pl iocuaternario

(a base de gravas, conglomerados y arci l las);  su potencia

y espesor no es conocida, aunque se sabe que el máximo espesor

encontrado es 35 metros.

La invest igaclón hidrogeológica real izada en este si .stema

acuífero es escasa, por lo que se desconocen muchos datos

de morfología del embalse, funcionamiento y demásr por 1o

que 1as consideraciones que se exponen son de carácter general.

La at imentación del s istema se ha est j .mado en O'01 Hmá/año,

ci fra equi.valente a1 LOO% de la l luvia út i l  (O'52 mm) caida

sobre la extensión del acuífero, según Turc, ya que Thornthwaite

da un valor 0 para el1a. No obstante a las escasas precipi tacio-

nes factibles de inflltración compensan las entradas laterales

del s istema procedentes de sierra Helada y de la zona Noroeste.

E1 comportamiento piezométr ico del acuífero se observa

en e1 mapa de isopiezas (f igura 120 ),  en el  que se ve que

Ia  super f i c ie  p iezomét r ica  es tá  comprend ida  en t re  L2  m.s .n .m.

de la zona de ALfaz del Pi y O de Benidorm, lo cual muestra
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Fig. 120: DE{F"IüICIOII DEL SfSTi.TrB CUAtÉBIL1.RIO
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gradlente del orden del L5%, general izado hacia eI Sureste,

dirección al ¡nar, y muy constante.

En cuanto a 1as oscilaciones de nivql' exj.ste en el

acuífero una situación de equilibrio, donde generalmente se

dan máximos en invierno y mÍnimos en verano, con oscilaciones

infer iores a los 4 metros. El  piezómetro que controla la

evolución en noviembre de 1982 presentaba una cota absoluta

del nivel  pi .ezométr ico de 6 m.s.n.m. y una profundidad del

agua de 9 metros.

La descarga se produce a través de los bombeos y de

forma natural hacia e1 Mediterráneo, siendo a¡nbas imposibles

de eval-uar por el momento; en cualquier caso y salvo años

de sequia, las salidas por bombeos deberán ser inferiores

al valor de 1a alimentación, hecho que se evidencia por el

comportamiento de la evolución piezométr ica.

La calidad quÍmica de las aguas del sistema varia conside-

rablemente de unos puntos a. otros, ya que la sallnidad normal

es de 1 ' 5 a 3 g/t, pero puede rebasar los 5 en zonas próximas

al mar, cuya influencia parece indudable. La concentración

de ni tratos, en el  año l-976, var iaba entre O y 5O mg/l .  Estos

valores denuncian la no potabilidad del agua exa¡ninada ( 19 )

2.1.4. Sistema acuífero cuaternario de la Hoya de Castalla

2 .L .4 ,L .  S i tuac ión ,  geomét r ia  ,  acu í fugos ,  acu í fe -

ros y sus l ímites.-  Se si tua en la depresión denominada Hoya

de Castal la,  y afecta a las poblaciones de Castal la,  Oni l
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e Ibi ,  s i tuados

superf ic ie de 90

en la zona Norte del si.stema, que ocupa una

I<¡¡.z.

El acuífero queda constituido por depósitos cuaternarios

que descansan discordantes sobre el Trias o e1 l{ioceno arcilloso

que son eI impermeable de base, formados a base de gravas,

arenas y arcillas que alcanzan 50 metros de espesor. Presenta

una disposición subhorizontal, a excepción del sector que

queda situado próximo al diapiro de Castalla, que se encuentra

buzando, debido a los esfuerzos halocinét icos del Tr ias (  20 ) .

El  s istema viene def inido aL Norte, Oeste y Suroeste

por las arci l las del Tr ias, y a1 Este y Sureste por las arci l las

de1 Mioceno Medio. Además parece que se producen conexiones

hidraúlicas con sistema acuíferos adyacentes, en 1as inmediacio-

nes de Oni1, a través de 3t5 Km, con el  subsistema terciar io

de Onii y otro ubicado al Suroeste de Castal1a, donde se conecta-

ría a través de 2 Km de longitud con el subsitema Argueña.

^ r
1 e L . 1 t 1 . Alimentación y movimiento del agua

en el  embalse.-  ta al imentación de 4 Hm3/año, procede de

la inf i l t ración de la l luvia út i l  y de las entradas laterales

subterráneas. La lluvia representa 9 Hm3,/año (con una pluviome-

tr ía media de 450 mn y una ETR de 35O mm), de los cuales se

inf i l t ran un 3ü/o (coef ic iente de inf i l t ración),  es decir  3

Hm3/año, siendo el  resto, 6 Hm3/año, la escorrent ia superf ic ial ,

mientras que las entradas laterales subter¡áneas provienen

del terciar io de 0ni1 y de la siera de 1a Argueña, aungue

esto úl t imo no está totalnente comprobado, equival iendo totalmen-

te a 1 Hm3/año, aproximadamente.
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La descarga del s istema se real iza a través de sal idas

subtemáneas, que se real izan en sondeos, pozos, manant iales

y la escorrentía subtemánea que alimenta en a1gún sector

de 1a cuenca, al  r ío Verde; en total  asciende a 3'72 Hm3/año,

por 1o que se trata de un sistema en equilibrio, hecho contrasta-

do por las evoluciones pizométr icas.

Por lo que respecta

1as cotas entne las que se

a l  Es te  de  lb i ,  y  498 a l

oe  o55 mecros  \  4L  ) .

La conexi.ón hidraúl ica entre

y e1 de las cal izas deI terci .ar io

en el paralelismo que las curvas

zona de contacto entre ambos (sector

a la piezometrÍai  y a

mueven los niveles son

Nor te  de  T ib i ,  s iendo

su

de

a l

evolución,

770 metros,

valor medio

En general  se observa un f lu jo hacia el  r ío Verde, eu€

atraviesa e1 sistema pract icarnente en su centro, exist iendo

gradientes desde los sectores occidental  y or iental  hacia

el centro y hacia el  Sur,  sector de desagüe de 1a escomentía

superf ic ial .  Hay además un eje de drenaje bien local izado

al Sureste de 0ni1, de dirección casi  Este-Oeste, en el  que

se asientan los sondeos de mayor product iv idad de este sistema

acuífero, en este sector eI gradiente es del 5%. Los gradientes

en general varian mucho entre unas zonas y otras, siendo del

5% entre OniI y Castalla y del 8% at Sur de Ibi.

este acuífero cuaternario

de Oni1 queda evidenciada

isopiezas muestran en la

Noroeste )  .

ta evolución de

y descensos cont inuados,

los niveles no muestra f luctuaciones

sino osci laciones estacionales, depen-
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dientes del régimen pluviométr ico y de la intensidad de las

operaciones de bombeo real izadas.

2 .L .4 .3 .  La  ca l idad de  las  aguas. -  La  ca l idad

química del agua presenta un resj.duo seco comprendido entre

22O y 622 mg/L, empeorando su calidad hacia eI sur y hacia

el diapiro tr iásico de los Campel los, co¡no consecuencia de

una l ix iv iación de sales. La facies es bicarbonatada-cálcico

magnésica y con una concentración de nitratos de t4 ng/t.

En def ini t iva el  agua del s istema es de buena cal j -dad, sin

embargo parece posible que e1 acuífero pueda ser afectado

por contarninación de fert i l izantes ni trogenados ( 22 ) .

Las reservas de

ya que se oesconocen

volúmen total de roca

misma, por 1o que serÍa

cos y bombeos de ensayo

este acuÍfero no pueden ser calculadas,

los dos parámetros fundamentales, el

acuífera y la porosidad ef icaz de la

necesaria una campaña de sondeos eléctri-

para tal  f in.

2.1.5. Sistema acuÍfero de Ia Vega Baja del Segura

2.1- .5 .L .  S i tuac ión ,  geomét r ia  ,  acu Í fugos ,  acu í fe -

ros y sus l Ímites.-  Administrat ivamente el  } Ímite comarcal

Norte de Ia Vega Baja coincide con eI meridional de1 Campo

de Elche-Crevi l lente, y corresponde a una indef inida divisor ia

entre Ias cuencas del Segura y de1 Vinalopó. La Vega se encuen-

tra atravesada por el río Segura y una compleja red de acequias

y azarbes. El  Oeste y eI Suroeste 1o const i tuyen la Sierra

de Cal losa y Orihuela y el  l ímite provincial  entre Murcia

y Al icante, respect ivamente.
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Ocupa pues la superficie comarcal de 2A5 KmZ, incluidos

en la provinci.a de Alicante, pero en términos hídrogeológicos

1os lÍmites no quedan tan claros ya que el acuífero que domina

la Vega Baja de1 Segura forma parte de un complejo más extenso

que afecta a la Vega Media igualnente, aunque en ambos sectores

part ic ipe de di ferentes característ icas hidrogeológicas. Tiene

una potencia superior a los 3OO metros (  23 ) ,  y está formado

por gravas, gravillas y margas, con una distribución horizontal

y vertical bastante heterogénea, si bien en la zona de la

Vega Baja aumenta el contenido en margas en relación con ta

Vega Media de1 Segura, por 1o que tiene aquÍ un menor i.nterés

hidrogeológico.

Constituye un sector enclavado sobre una fosa tectónica,

donde se materializan una serie de fal1as que están sufriendo

en la actualidad un reajuste. Las fa1las quedan cubiertas

por el Cuaternario, pero éstas han propiciado el hundimiento

de los sedimentos neógenos y levantado los pernotr iásicos,

de modo que aparecen en contacto con e1 aluvial desde la provin-

cia de Murcia, en Espinardo, hasta Cal losa.

El borde Sur no está hundido, quedando integrado por

diversos sedimentos neógenos, con una estructura en flexura

de faIla, con buzarniento más o menos suave hacia el Sur,

y muy fuerte hacia la Vega, para ir a ,'zambullirseil bajo el

Cuaternario.

Los aluviones cuaternarj.os depositados por el río Segura

van a ser los responsables tanto en Ia Vega Media como en

la Vega Baja de la presencia de horizontes acuíferos entre
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sus depósitos, albergando los pr incipales embalses subtemáneos

de esta zona, cuyo impermeable de base son margas del Mioceno.

Asi¡nismo, en la margen izquierda de las dos Vegas (sieras

de Orihuela y de Callosa de Segura) existen acuíferos más

o menos independientes del cuaternario, y que corresponden

a los depósitos perrnotriásicos de rocas carbonatadas cuyos

impermeables de base son formaciones permotriásicas compuestas

fundamentalmente por argilitas, pizamas, fil itas y cuarcitas.

La conexión de estos acuíferos con el cuaternario aluvial

es variada según la zona.

Dentro del neógeno destacan los nj.veles de conglomerados

pliocuaternarios en el borde Sur, que están conectados hidraúIi-

camente con el cuaternario aluvial, siendo igualmente el imper-

meable de base margoso.

Como se ha seña1ado, el acuífero principal 1o forma

el rel leno detrÍ t ico del cuaternario,  en el  que está contenido

un acuífero de imegulares características, ya que en la Vega

Media es único, mientras que aguas abajo, aproximadamente

a la altura de Espinardo-Torreagüera, y luego en la Vega

Baja, e1 acuífero se divide en un manto freát ico de superf ic ie

libre muy somera y en un conjunto cautivo multicapa frecuentemen-

te surgente.

El acuífero l ibre o acuífero superf ic ial  está compuesto

por l imos de poco espesor;  en este manto freát ico eI nivel

piezométr ico se hal la entre uno y pocos metros más del suelo.

Debajo de este se encuentra otro profundo caut ivo, mult icapa;
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este último acuífero aguas abajo de callosa-Beni-jofar, €D

su parte más profunda o inferior al-canza poco espesor y coges-

ponde a una interfase con aguas saladas, cuyo origen es narino

r osLJ, .

Las diferencias de carga que hay entre el primer manto

profundo y eI f reát ico l ibre, es un indicio de QUe, de manera

general ,  existen pocos intercambios entre ambos.

Por 1o que respecta a las relacj.ones resultantes entre

los distintos mantos cautivos, aunque imperfectamente conocidas'

parece probable 1a existencia de una intercomunicación entre

todos e1los, de forma que constituirían un conjunto único

con capas pr iv i legiadas, entre las que podrían exist i r  l igeras

diferencias de carsa.

En efecto, Ios temenos en los que se albergan dichos

mantos están constituidos por gravas y gravillas, intercaladas

con rnargas y arcil-1as. Lateralmente pueden estar conectados

con otras facies groseras (molasas y conglomerados) del Pl io-Vj.-

l lafranquiense, o con dolomías bét icas, en cuyo caso el  manto

pasar ía  a  ser  l ib re .

A groso modo el esquema hidrogeológico de la zor:.a es

el s iguiente: en eI extremo Oeste, ef  pie de monte de Ia

sierra dolomÍt ica de Cal losa alberga un manto l ibre, QU€ se

continua en las mismas dolomj-as. Muy rapidamente hacia e1

Este, estas formaciones están cubiertas por un aluvial '  margoso

desde Ia superf ic ie hasta la cota 40-50 bajo el  nivel  del

mar, seguido por una pasada de gravas de 5-20 metros de potencia
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(que se hal la siemprer por tanto, alrededor de la cota -50)

y que alberga un manto cautivo artesiano; más abajo la columna

l i tológica es var iable, pero existen siempre al ternancias

de gravas y margas hasta Ia cota negati.va 1OO-l-50 metros,

seguidos por margas hasta la cota -3OO como mínimor eu€ constitu-

yen el  l ímite hidrogeológico (  2a ¡  .

Más complejo resulta def inir  los 1ímites impermeables

laterales, ya que dependen de1 carácter permeable o impermeable

de los materiales neógenos y permotriásicos en contacto con

el cuaternario (figura L23).

2. r .5 .2 . Alimentación y movimiento de agua

en el embalse.- ta alimentación proviene fundamentalrnente

de las inf l l t raciones de los excedentes de r iegos, perdidas

en la red de acequias y alimentación subtemánea lateral ,

s iendo su valor total  di f íc i l  de evaluar.

E1 método de Thornthwaite aplicado en las estaciones

termopluviométr icas de Orihuela y AlmoradÍ,  con vaLores medios

mensual-es de precipitaciones y temperaturas para el periodo

195L-1983 ofrece una l luvia út i l  para la Vega Baja nula si

e1 sueLo funcionase con una capacidad de retención superior

a 10O mm; sin embargo, si  se considera que eI suelo puede

funcionar con una capacidad' de retención pract icamente nula

(por estar saturado por los r iegos),  podrÍa l legar a exist i r

una parte de l luvia út i l  que podría inf i l t rarse o discumir

superf ic ialmente y que para la Vega Baja const i tuye una aporta-

ción máxima de 80 Hm3/año, suscept ible de inf i l t rarse, aunque

norrnalmente se precipi ta de manera tomencial  ,  cuest ión que
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merma sustancialmente dicha posibi l idad.

La piezometría varia según se trate de un acuÍfero u

o t ro :

a. Cuaternario Superf ic ial .  El  mapa de isopiezas (f igura

124 señala una al-ternancia de 1a lámina de agua comprendida

ent re  48  m.s .n .m.  en  ]a  p rov inc ia  de  Murc ia  y  2  m.s .n .m.

próxima a Guardamar de1 Segura ( 25 ).

Como es lógico, Ia red de cursos de agua superficial

(r ío y canales) t iene una gran inf luencia sobre el  manto

freát ico, condicionando 1a morfología de las curvas isopie-

zas, de cuya observación se deduce que el río Segura no

alimenta al manto; aI contrario, lo drena generalmente

hasta Orihuela, más o menos. Aguas abajo, estas relaciones

no son tan evidentes, salvo en el tramo de Benejuzar-Almoradi,

en el que se observa asimj.smo un cierto drenaje.

En cuanto a las relaciones existente entre los canales

y el manto acuífero, se puede decir que este se encuentra

avenado por las acequias y los azarbesr €o casi todas

las ocasiones, a excepción de la acequia de las Huertas,

en el  sector de Orihuela, con la que ocure 1o contrar io.

Los grandes ejes de drenaje están const i tuidos en la

Vega Baja por los azarbes Mayayo, de las Viñas y de Riacho,

que desembocan en eI r Ío Segura a poca distanci-a del mar.

La profundidad del nivel  del  agua viene condicionada

exclusivamente por la topografía.  En eI mapa corespondiente
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se puede apreciar que e1 agua se encuentra en la casi

totalidad de1 valle a menos de 2 metros de profundidad.

Mayores profundidades, de 2 a 5 metros, y en algún caso

7 metros, aparecen en 1qs bordes y a lo largo deI río

Segura; en este últirno caso, y según un fenómeno clásico

en este t ipo de valLes, el  r ío ha depositado más aluviones

en las inrnediaciones de su cauce, 1o que provoca un I'umbral

topográf ico' t  sobre e1 cual discume eI r ío,  y que da la

irnpresión de que el nivel piezométrico es más profundo

en 1as proximidades del cauce. Esta zona más elevada

que .aparece U.gada a1 río, en el tramo que va desde que

entra en la provincia hasta Orihuef a, se intemumpe en

esta población para aparecer de nuevo en Benejuzar, como

consecuencia de una falla de desgare que condiciona eL

trazado del río y que pasaría aproximadamente por Benejuzar-

0r ihuela.

Cuaternario Profundo Superior. El manto queda cautivo

bajo una capa de limos superficiales de varios metros

de espesor en toda la Vega Baja, y en muchas ocasiones

tiene forma surgente. Unicamente en zonas de borde eL

manto queda l ibre.

Las curvas isopiezas donde el acuífero es cautivo presentan

la misma morfología y ref lejan los mismos valores en el

gradiente hidraúl ico, ya que las máximas osci laciones

del nivel  piezométr ico sóIo l legan a al-canzar valores

de 0 '5  met ros  (  26  )  .

Entre aguas abajo de Murcia y Orihuela, aproximadamente,
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el gradj.ente es del orden del 1 por mi l ,  en la parte baja

(entre 0r ihuela y la l Ínea Cal losa-Benejuzar) el  gradiente

crece y  es  de1 orden de l  L '2  por  mi l .

Hay que hacer constar que en el borde oriental de la

siema de Orihuela y en el  occidental  y meridional de

Ia de CaIIosa, las dolomías tr iásicas albergan un acuífero,

cuyo nivel  es muy homogéneo (cota 9-10 m.s.n.m.) y si tuado

a unos 6 metros por debajo del nivel  piezométr ico del

acuÍfero cuaternario profundo superior. No obstante,

en el flanco Noreste de la siema de Callosa los niveLes

de ambos acuíferos se comesponden aproximadamente; ocurre

pués como si Los dos acuíferos fuesen independientes aguas

arriba y estuviesa comunicados aguas abajo.

Las salidas del acuífero se origlnan porr eI drenaje

reali.zado por el río y azarbes en bastantes tra¡nos de

la Vega Baja, y por otro lado por }as extracciones que

se realizan en pozos y sondeos; el agua que se extrae

por este úl t imo concepto es ut iLizada en agricul tura y

su est imación resulta di f Íc i l  ya que está en función

de los años de sequía.

La hidrodinámica se analiza sobre bombeos de ensayo

en sondeos que captan el acuífero profundo superior, estos

indican que la permeabi l idad de la capa acuífera superior

es buena, si  bien el  valor:  de la transmisividad disminuye

en el  sent ido de aguas abajo, al  disminuir  dicho acuífero

pasar de ser libre en Ia Vega Iiledia a ser

Vega Baja. Así en el  sondeo de la rr la Rayan

de espesor

cautivo en

J

l a
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a 4t5 Km al Oeste de Murcia, la transmisividad encontrada

fue de l- .20O n2/h y la porosidad ef icaz de1 L5%. Mientras

que en el  sondeo dertAlnoraditr ,  ya en el  acuífero caut ivo,

la transmisividad o permeabilidad horizontal es de 20

m}/h, con Lln coef ic iente de almacenamiento de 1'4.10-4 (2? ).

Del acuífero Cuaternario Profundo Inferi.or no se tienen

datos de transmisj-bilidad y coeficiente de almacenami-ento,

sin embargo la escasa diferencia de carga (unos decimetros)

entre las distintas pasadas de gravas, €l hecho de que baja

eI nivel del acuíferq inferior cuando se bombea e1 superior,

y la notable diferencia de salinidad que más adelante se trata,

hacen que se supongan mediocres transferencias de presión

y "malas" comunicaciones entre los dist intos niveles.

Respecto a Ia piezometría se pueden establecer algunas

conclusiones:

a. Evolución pizométr ica en el  acuífero Cuaternario Superf ic ial .

En general  Ia osci lación estacional del  nivel  piezométr ico

no alcanza eI metro, 1o que es lógico, ya que la al imentación

es casi  cont inua a lo largo del año, bien por las 11uvias,

bien por los riegos cuando no 11ueve. Aunque la aportación

por l luvias resulte más espectacular que la de r iego,

es nayor la referj.da a este úItinro concepto, ya que se

efectua durante casi todo el año, mientras que las lluvias

son esporádicas y de pequeña cuantía. En cualquier caso

el s istema acuÍfero está en equi l ibr io,  por 1o que sólo

se producen variaciones estacionales.

En Ia mayoría de los piezométros el máxirno coresponde
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aI mes de mayor precipi tación o r iadas, si  bien se observa

que en los situados en los bordes eso no ocume, Io que

induce a pensar en una alimentación rnixta, en la que se

mezcla eI agua de lluvias de infiltración directa y una

al imentación di fer ida procedente de aguas amiba. Además

existe un desfase entre la aportación directa tanto de

l luvias como por r iegos, y Ia l legada al  acuÍfero, YO

que se trata de acuífero libre y de nivel de agua muy

somero  (  2  met ros) .

Evolución piezométrica en el acuífero Cuaternario Profundo

Superior. A1 igual que en el caso anterior no existen

descensos en los 
.  
niveles de un año para otro, sólo se

observan variaciones estacionales. En la zona de aguas

abajo de Espinardo-Torreagüera las variaciones piezométricas

son muy pequeñas, llegando a una oscilación máxima estaci-onal

de O'5 metros, a excepción de la zona próxima a Cal losa

del Segura, donde las var iaciones I legan a ser hasta de

I metro.

Evolución piezométr ica en eI acuífero Cuaternario Profundo

Superior. Presenta un comportamiento unj-forme en toda

Ia Vega, caracter izado por pequeñisimas osci laciones,

pues aunque existe un pequeña diferencia en el nivel de

agua entre ambos acuíferos, esta se va haciendo más pequeña

aguas amiba, pudiendo afirmarse que los dos acuÍferos

profundos de1 cuaternario reaccionan en función de la

intensidad y reparto de 1os regadíos existentes en Ia

Vega.
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d. Evolución piezométr ica de los acuíferos del Trías. Se

trata de los acuíferos dolomÍt icos tr iásicos exi .stentes

en eI borde Norte de la Vega. La evolución piezométr ica

en dichos acuíferos indica un régimen de alimentación

y descarga basado en la inf i l t ración de la l tuvia út i l

y salidas por bombeo respectivamente, con máxirnos en invier-

no-primavera y mínimos en verano, dentro de una situación

de equj. l ibr io.  Las osci laciones estacionales del nivel

pizométr ico son, por 1o general ,  de pequeño valor,  s iendo

de Or5 metros en el  sector de Santomera v de 2 a 3 metros

en el  de Cal losa.

2 .1 .5 .3 .  Ba lance h ídr ico  y  ca l i .dad  de l  agua. -

Las entradas no es posible conocerlas totalmente, mientras

que las saLidas por bombeos asciende a l -8 Hm3 ( 28 ) .  E1 carácter

surgente de los sondeos y las escasad osci laciones del nivel

piezométr ico indican el  equi l ibr io del s istema.

Por Io que respecta a la cal idad del agua esta presenta

osci laciones según mantos:

En el Cuaternario Superficial las aguas se presentan con una

sal inidad total ,  comprendida entre L.500 y 4.000 nE/L, pudiendo

superar 1os 5.000 ng/L en casos generalmente aislados. Los

sulfatos t ienen una distr ibución irresuLar.

En general se trata de un agua de calidad mediocre o

ma1a, con un t ipo aniónico mi.xto de predominancia sul fato-cloru-

rada y un t ipo cat iónico también mixto, con l igera predominancia

calcico-magnésica.
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Del Cuaternario Profundo Superior Los datos que se exponen

a continuación son válidos hasta una línea que pasa por Callo-

sa-Benijofar, aguas abajo de la cual empieza una zona de invasión

marina fósi l ,  eu€ se describe en otro apartado.

Las aguas de este manto profundo son en general de tipo

sulfatado, cloruradas o clorosulfatadas, según la zona. En

la zona norte de 1a Vega Baja osci la entre 1.5OO y 3.0O0 ng/t .

En casi todo el resto de1 vaLle eI agua tiene una salinidad

de 3.000 a 4.000 ng/t ,  salvo en el  borde sur,  donde aparecen

concentraciones de 4.00O a 6.000 ng/t  (zona Zeneta-El lv lojón).

E1 porcentaje de bicarbonatos es débi l .  Por el  contrar io,

la concentración de suLfatos y cloruros es elevada, hecho

que está motivado por las margas con yesos del Mioceno que

af loran en los bordes del val le.  En algunos sectores (Zeneta,

Benejuzar) es clarÍs imo el  aporte de los yesos miocenos, eu€

pueden dar a 1as aguas hasta un 7Q% de sulfatos sobre el total

de  sa les  d isueLtas .

La vigi lancia de estos

I . G . M . E .  d e s d e . 1 9 7 8  h a s t a  L 9 8 2

que la salinidad total no ha

en los úl t imos años.

acuÍferos establecida por e1

semesbralmente, dá como resultado

experimentado cambio apreciable

En el  Cuat.  Profundo Superior sólo se conoee 1a cal idad

del agua en dos sondeos que captan este acuÍfero, en Aljucer

y otro en Orihuela, este úl t imo posee un agua de t ipo clorurada

sulfatada-sódica, con 2,OOO ng/t  de sal inidad total ,  mientras

que el  sondeo pr imero, según muestra tomada en abri l  del  año

l -982,  dá  una sa l in idad de  L .44O mE/L ,  s iendo su  fac ies  de1
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tipo clorurada sulfatada-mixta y con 6 rngll de nÍtratos.

Se deterrninaron 0t1 y 3'0 mg/l  de ni tr i tos y amoniacos respect i-

vamente, iones encontrados en otras ocasiones en años anteriores,

1o que puede inicar contaminación de materia orgánica procedente

de actividades agrÍcolas y/o urbanas y que llegan hasta este

acuífero procedente de1 acuífero superficial a través de Ia

mezcla de niveLes producida en eI mismo sondeo.

Del Trías Norte el análisis realizado en i unio de1

82 dio una salinidad de 2.O4L ng/L con agua de tlpo clorurada

sulfatada-sódico magnésica, resaltando las elevadas concentracÍo-

nes de1 ión ni trato, eu€ dio 840 ng/t .  El  anál is is puede

considerarse normal en relación a años anteriores.

Contaminaci6n marina fósi l  en la Vega Baja. Mención

aparte merece el hecho de que al Norte y Nordeste de una línea

que pasa a unos 2 Km al Norte de Callosa y por AlmoradÍ, y

que tiene una longitud reconocida de unos 13 Km, aparece un

cambio rápido de los parámetros químicos de las aguas, gu€

se caracteriza por un aumento de Ia salinidad total y de la

dureza, un aumento del porcentaje de cloruros, un aumento

del porcentaje de sodio y potasio y una disminución del porcenta-

je  de  su l fa tos .

En esta área hay

en esta zona sobre una

de triángulo muy alargado

más occidental ,  s i tuado

l¡/NW de la población de

base opuesta, s i tuada a

una invasión marina fósi I ,  reconocida

superficie de unos 30 Km2 en forma

según un eje de Oeste-Este; el  vért ice

a unos 23 Km del mar, se halLa al

Cal losa de Segura, mientras que ]a

unos 12 Km del mar, v iene def inida
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por las poblaciones de Almoradí y Dolores (  29 ) .

En el sector de interfase se observa que en pocos hilometros

la sal inidad pasa de menos de 5.0OO a rnás de 15.0O0 mg/\ ,

los cloruros de nenos de un 6ú/" a más db un 8O%, los sulfatos

de más de 3Vo a menos de 15%, y,  por consiguiente, la relación

SO,/CI de más de 0'6 a menos de 0'2.  Se observa muy claramente
4 '

la evolución de las facies de las aguas hacia la del nar,

en función de la distancia.

Esto queda evidenciado en la comparación de 4 ser ies

de determinaciones que se refieren respectivamente a una muestra

de agua de la zona (1) ( fuera de1 sector invadido),  una muestra

de1 borde de dicho sector (2),  una muestra del agua más salada

del mismo (3),  y,  f inalmente, una muestra del agua del mar

(4) (según Goldberg' ,  l -963, in Hem. 197O, pág t- l - )  en ne/ l  y

grados franceses.

CaLc io

Magnesio

Sodio y Potasio

Cloruro

Sulfatos

Bicarbonatos

Grado Hidrotimétrico

L

L32

88

369

4LB

608

262

69

2

377

233

L . 7 3 8

2.4 ] .L

t _ . 5 2 8

427

I Y U

574

A  É . 4

o  0 2 ñ

2 . 5 L 2

456

J U J

A

4T\J\J

1  . 3 5 0

1 n  q . q n

19.  oo0

2 .700

742

oou

bicarbonatos

1a presencia

La no conformidad

en menor medida, del

las dolomias.

de las concentraciones en

ca lc io ,  so  exp l i ca  porY r

de
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Los datos denuncian la existencia de una mezcLa de aguas

dulces y de aguas saladas del tipo marino, aumentando la propor-

ción de las úl t imas hacia eI Norte y Noreste por una parte'

y con la profundidad por otra, hecho tÍpico de una interfase

entre aguas dulces y marinas.

Apl ieando parámetros hidrogeológicos (Leyes de Todd

y Darcy),  se observa que es f ís icamente imposible que se trate

de una invasión marina actual, a 1o que hay que añadir I

la existencia de una intrusión marina fósi1 en la Albufera

d'Elx,  que fue detectada por Thauvin y rrredescubierta" por

Talón. Esta intrusión se produjo antes del comienzo del período

Sub-at lánt ico en nuestra región (c.a. 3.900 BP según Cuenca

Payá y l¡Jalker), durante 1a trasgresión flandriense bién docunen-

tada en el séctor de1 Vinalopó por GazáIvez Pérez y Cuerda

Barceló, quedando pues impregnados los suelos bajo Ia lámina

de agua dulce formada al entrar en funcionamiento los ríos

Segura y Vinalopó en la fecha ci tada ( 30 ) .

Aunque la elevación del mar en el Flanftierse hasta

unos 4 metros sobre eL nivel actual, flo fue suficiente para

inundar estas zonas si.tuadas a cotas superiores, si que pudo

crear el gradiente necesario para introducir una cuña de agua

s a  l - a  d  a en estas zonas. Este hecho evidenciado en

1a Albufera d'Elx,  concuerda asimismo con el  Clot de Ga1v¿¡1y,

donde 1a existencia de una salmuera marina ha sido detectada

en el  estudio morfológico y sedimentológico de este sector

real izado por GozáLvez Pérez et Al ter (1984).  Los anál is is

de aguas real izados dan al tas concentraciones de iones cloruro'

suffato y sodio, así como sus relaci-ones estequiométr icas
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evidencian que se trata de una salmuera marina (  3L ) .

Todos los indicios parecen apuntar hacia la existencia

de una zona ámplia no restringida a la Vega, donde 1a existencia

de aguas marinas fósiles se mezcla con aguas dulces, en función

de un gradiente favorable que introdujó una cuña de agua salada

de or igen ant iguo y que persiste hasta'nuestros días ( f igura

r27  ) .

A modo de conclusión se puede establecer que las aguas

de los acuíferos de la Vega Baja presentan una salinidad total,

que supera el 1ímite establecido en el Código Alimentarío

Español para las aguas potables (  32 ) .

Es ocasionalrnente aceptable para riego de culti_vos con

buena tolerirncia salina, Ilegando en algunas ocaciones a presen-

tar pel igro de alcal inización del suelo.

Geireralrnente es apta para usos indusiriales a los que

se destina, aunque en la Vega Baja, dada su mayor concentración

de sa1es, ocasiona problemas de incrustración en las tuberÍas

después de un corto espacio de t iempo.

Es notorio que los acuÍferos del sistema presentan poten-

cialmente pel igro frente a 1a contaminación agrícola, ya que

sobre el los existe una extensa superf ic ie de cul t ivos intensivos

en regadÍo. ta zona más vulnerable es la ubicada mayormente

aguas amiba de Murcia en Ia Vega l4 edia, donde el acuÍfero

se encuentra l ibre y el  niveL piezométr ico muy 
.  
cerca de ]a

superf ic ie.  El  acuífero cuaternario caut ivo de la Vega Baja

parece no estar tan expuesto a este t ipo'  de contaminación
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de momento.

Indirectamente también

urbana e industrial, ya que

rio y acequias utilizadas en

residuos urbanos e industriales

40r

existe peligro de contaminación

en las aguas superficiales del

Ios r iegos reciben con frecuencia

apenas tratados.

2.2. Formaciones sobre roc€lsi sedimentarias consolidadas

a. AcuÍferos Dolomítico-Calizos (Mesozoicos)

2.2.L. Sisterna Acuífero Junilla-Vi1lena

2.2.L.t .  Si tuación, geométr ia,  acuífugos, acuíferos

y sus l ímj. tes.-  Se ext iende desde Jumil la hasta la depresión

tr iásica de Vi l lena, en el  sector del  Zaricejo, sobre una

superficie de 3L7 Km2, quedando delimitado al Norte por las

sj-emas del Buey, el  Pr incipe y tacera, y la siema de Sal inas.

En su inter ior quedan incluidas las I 's ierrecicas" de Enmedio,

Cerr icos de1 Campo, siema de Enmedio, Solana de Ia Serreta.

La  co ta  máx ima,  en  la  s iema deL Buey,  es  de  1 .OBB m.s .n .m.

y Ia mínima a 520, en el  Zaricejo, s in embargo los desniveles

no son acusados y la topografía es suave para el conjunto

del sistema, donde las cotas que predominan son inferiores

a los 600 metros.

Administrativamente abarca Las provincias de l{urcia

( té rminos  de  Juml l la  y  Yec1a) ,  A l i can te  (V i l lena)  y  una pequeña

par te  de  A lbacete  (Caudete) .
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SISTEMA DE JUMILLA VILLENA 103
CORTE EN SIERRA DEL BUEY
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Afloran exclusivamente mater iales del Cretácico Superior,

para 1os que existe un corte muy completo en la Sierra deL

Buey ( SS ), gu€ se representa en la figura 1-28 bis. Aparece

una formación calcárea importante en la que sobre Ia facies

Utrillas impermeable se deposita un tramo basal, predomJ-nantemen-

te dolomít ico, y sobre é1 otro cal izo'  cuya potencia global

rebasa los 5OO metros de espesor y que albergan 1a formación

acuífera.

EI sistema viene del imitado aI Norte por el  Tr ias de

Jumil la-Yecla y por Ia facies "UTRILLAS" de las sieras del

Buey, del Principe y Lacera; al Sur por eI Albiense calizo-rnargo-

so de las sierras del Carche, del SerraL y de Salinas; a1

Este por e1 Tr ias de Vi l lena-Sax; y al  Oeste eI de Jumil la-Dia-

piro de la Rosa.

2 .2 .L .2 . Alimentación y movimÍento del agua

en el  embalse.-  Se considera unicamente la al imentación por

lluvia útil, ya que al parecer no existen entradas subtemáneas

desde otros sistemas. Apl icando el  método de Turc se obt j-ene

un valor de 2O mm de l luvia út i I ,  1o que es igual 712 Hn3/añ.o.

Este volúmen de agua dadas las características lito1ógicas

de los sectores en que af lora directamente el  acuífero,

así como 1a topografía existente, pasan totalmente a formar

parte de los recursos renovables en un año medio.

Las sal idas de1 sistema se efectuan en su total idad

por bombeos en sondeos de explotación, y su valor asciende

a 29 Hm3 para el  año 1981, de los que cuatro se consumj-eron

en el  inter ior de1 sistema para resadío de unas 2.400 hectáreas.
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El reato se exportaron, de forrna que 4 se utili-zaron en el

abastecimiento urbano e industrial de l-os núcleos de población

de Elda, Petrel ,  Novelda, Muchamiel y Jumil la y los 21 restantes

se emplearon para el regadío en los términos de Petrel, Novelda,

Monforte del Cid, Agost,  San Vicente, Al icante, Muchamiel,

Campel lo ,  E1da,  Jumi l la ,  V i l lena  y  Sax .

Comparando ambos datos es fáciI entender la evolución

piezométrica ( 34 ) que da como conclusión un continuado descenso

en l-os niveles, indicativo de su sobreexplotación, con una

evolución simi lar en todo el  per iodo t977-82, y al  parecer

con una sobreexplotación existente ya en e1 año Lg72. Los

piezométros ponen de manifiesto que e1 descenso medio del

nivel, producido para todo el sistema que en general fue en

el periodo 1980-82 daba 3 metros por año, sin embargo en el

intervalo L97L-82 se experimentaron descensos de 37 metros

en el  sector Sur (Zaricejo) y Torreblanca.

Las profundidades del agua en Octubre de 1981 presentaban

áreas de máxima (superiores a 200 metros) en los sectores

de la siera de Enmedio y la Umbria de 1a Virgen, y mínimas

en la depresión del Espinar (menores de i-00);  se observa

en general que las mayores profundidades comesponden a zonas

de topografÍa más al ta,  y viceversa.

2 .2 .L .3 .  Ba lance h ídr ico  y  ca l idad de l  agua. -

Aunque se trata de un sístema claramente deficitario , por

lo que atañe a las reservas explotables, est imando una porosidad

ef icaz del acuífero de1 orden del 2 aI 4%, se supone un volumen

de 1 .500 a  3 .000 Hm3,  pero  es to  imp l icar ía  un  descenso de l
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nivel piezométrico actual hasta 400 metros, cuestión a.Itamente

pel igrosa por problemas de sal inización y costes de explotación.

El nivel acuÍfero principal presenta una salinidad total

comprendida entre O'4 y 1'8 gm/L, que varia en función de

Ia distancia al Trias y del grado de explotación en 1as distintas

zonas.

El agua de mejor calidad comesponde en general a las

zonas más alejadas de 1os l Ímites del s i .stema, con 320 y 355

ng/L con facies bicarbonatada mixta, alcanzándose en el límite

oriental hasta los LO.006 mg/l con facies bicarbonatada clorura-

da-mixta, y en e1 occidental ,  próximo a Jumil la,  valores de

L.445 y  L .674 mg,  con fac ies  c lo rurada-sód ica .  En es te  ú l t imo

punto el progresivo aumento de cloruros y de sodio se ha produci-

do dé forma alarmante desde mayo de 1980, en que la salinidad

total  era de L.368 ne/ l  a marzo de 1983 con L.674 ng/L, c i f ra

que sobrepasa Ios l Ímites establecidos en C.A.E. para el  agua

potab le

En ambos sectores extremos el aumento de las salinidades

viene dado por la inf luencia que ejercen las arci l las tr iásicas

próximas, con al to contenido en cloruro sódico.

Respecto a Ia cal idad de las aguas y su dest ino: eI

agua para r iego t iene pel igro bajo de alcal inización en todo

el s istema, excepto en la zona Noroeste que es nedio; el

pel igro de sal inización del suelo es de moderado a medio,

l legando a ser elevado en la zona antes ci tada, donde sólo

se puede ut i l izar en cul t ivos tolerantes a l -a sal  y suel-os
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con buena permeabilidad. Las aguas son potables para el consumo

humano, según las normas del C.A.E. en la mayor parte del

sistema. En el sector Noroeste y en su área cercana a Jumilla

los contenldos en total  de sól idos disueltos (cloruros, sul fatos

y nitratos) fa hacen sólo sanitarj.arnente tolerable y a veces

impotable.

2 .2. 2. Stl,acuífero Carche-Salinas

2.2.2.I ,  Si tuación, geometría,  acuíferos, acuífugos

y sus l ímites.-  Si tuado entre 1." provincias de Al icante

y Murcia, y localizado concretamente aI Sur de Yecla y Villena'

tiene una extensión de 27O Rn2. E1 1Ímite más meridional

pasa por Pinoso y el  único núcleo de población existente dentro

del s istema es el  de Sal inas.

Abarca a las si .erras del Carche, Pansas, Serral ,  Sal inas

Col lado, todas el las si tuadas en el  Norte del s istema.

el S.l de este só1o existen algunos pequeños cemos como

de la Raja, Centenares y Rincon de D. Pedro.

El sistema acuífero de Carche-Sal-inas se encuentra

enclavado dentro de las Bét icas, €f ,  el  Prebét ico Meridional,

cuyo 1ímite norte coincide precisamente con el septentrional

de l  s is tema.

Dicho dominio presenta unas

j-ntermedias entre las que definen

Norte) y aI Subbét ico Extenno (a1

el Sur 1a aparic ión de mater iales

profundos. La caracterÍst ica más

caracterÍst ícas 1i tológÍcas

al Prebét ico Interno (aI

Srr r  )  -  n r .odr r¿ . i  éndose hac iav v L t ,  y ¡ v e s v ¡ \

más margosos y marinos más

pecu l ia r  de  es te  domin io ,
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de gran trascendencia a la hora de definir los acuíferos y

sus límites, €s el hecho de que existen fuertes camblos de

facies y de potencj-a, a veces incluso en distancias relativamente

cortas.

A consecuencia de estos fuertes cambios no se puede

hablar de una serie tipo representativa de1 sistema acuÍfero

"Carche-Salinasrr, sino que van a existir diferencias estratigrá-

ficas importantes de Norte a Sur (condicionadas por fallas

paleogeográficas profundas) y otras, menos notables de Este

a Oeste (motivadas por fa11as de desgame) (  35 ) .

Las estructuras de 1a región Carche-Salinas han sido

ocasionadas por dos t ipos de deformaciones: las relat ivas

a Ia orogenia principal y otras debidas a los efectos halociné-

t i cos  de l  T r ias . Las características más importantes que

definen a la primera son los pliegues de gran envergadura,

cabalganientos de vergencia Norte y fallas de desgare. Estos

accidentes estructurales van a ser 1os responsables de los

contactos entre serj.es estratigráficas distintas en cortos

espacios, eu€ motivan las variabilidades tan grandes que se

producen en el  acuífero de unos sectores a otros.

Las estructuras ligadas a Ios efectos halocinéticos

del Tr ias han motivado direcciones abemantes de los pl iegues,

desl izamientos gravi tacionales y surcos peri fér icos secundarios

haloci .nét icos. Desde el  punto de vista hidrogeológico la

importancia de Ia acción diapír ica se manif iesta en los desl iza-

mientos de bloques competentes de. ser ies cal- íza y dolomít ica,

como ocurre en el  Jurásico de la sierra del CoLlado o en la

3
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serie del Cabezo del Agui la y Cast i l le jos, del  Cretácico Infer ior,

donde estos krippes aislados ven mermada su capacidad acuífera;

y por otra parte la existencia de estos surcos diapÍr icos

es la responsable en buena medída de 1os límites y expansión

del cornplejo acüÍfero Carche-Salinas

En el  s istema carche-saLinas existen tres acuíferos:

un acuífero jurásico, otro cretácico y un úl t imo eoceno.

sin embargo hay que matizar que los dos más recientes, georógica-

mente, son 1os más importantes.

E1 Acuífero Jurásico. Af lora, en posición normal,  solamen-

te en el  extremo or iental  de la sierra de sal inas, y está
const i tuido por unas dolomÍas en ra base y cal izas oo1ít icas
en el techo, eu€ dan en conjunto una potencia mínima de zoo
metrosr eo ra parte septentr ionar der sistema, aunque parece

ser que hacia el sur aurnenta el espesor de este acuÍfero hasta
los 500 metros, y? que este sector se adlcionan las cal izas
oolí t icas der Port landés, pertenecientes a la formación MARTOLA.
El impermeable de base 1o constituyen Ias margas y margocalizas
del Kimmeridgíense fnfer ior.  E1 gran probrena de este acuífero
es su relat i .va inaccesibir idad, ya que se encuentra a mucha
profundidad y resulta di f Íc i}  y costosa su captación.

El Acuífero cretácico. Destaca por su importancia,
que viene dada por su mayor potencia, mejores característ icas

hidraú1icas y mayor núrnero de reservas.

La l i to logía que compone el  acuÍfero presenta importantes

variaci"ones, en función de 1os cambios estrat igráf icos dentro
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del s istema desde unos puntos a otros, asÍ como de las potencias.

En el sector septentrional (Norte de las sierras de

Carche, Semal y Sal inas) eI acuÍfero está const i tuido, exclusi-

vamenter por dolomías del Cenomaniense; el impermeable de

base aquÍ ás todo eI Cretácico Infer ior.

Más al Sur, y como consecuencia de que el Albiense y

Apt iense se hacen predominantemente cal izos, el  acuífero sigue

formado por las dolomÍas del Senoniense Superior, que hasta

entonces no habÍan aflorado, pero debido a Ia fuerte erosión

que sufren en este sector 1as dolomías del cenomaniense (Hoya

del Moñigar) el  acuÍfero pasa a ser integrado por 1as cal izas

del Aptiense. Más al Sur se encuentra la fal1a que pasa al

Norte de Salinas; aquí el acuífero varia de nuevo y pasa

a ser integrado por una formación predominantemente caliza

con tramos del Apt iense, Albiense y Cenbmaniense. En la parte

oriental  de este sector,  además, SO añaden las cal i .zas del

senoniense rnferior. E1 impermeable de base en todos los

casos son las margas del Neocomiense-Bameniense.

En cuanto a las potencias

que disminuyen hacia eI Norte y

en la parte central  de1 mismo.

puede decir que están comprendidos

1o más frecuente una medi.a de 6OO a

de l  acu Í fe ro , se observan

Sur de1 sistema y aumentan

A t Í tulo de or ientación se

entre O y1-.LO0 metros, siendo

7OO metros.

El Acuífero Eoceno.

Carche, eo Rincón de D.

const i tuido por 250 metros

Aflora aI Sur de

Pedro y en siema

de cal izas, mientras

la siema de El

Cabrera, y está

que eI impermea-
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ble de base 1o constituyen 25O metros de

InferÍon.

La hidrogeologÍa de este acuÍfero,

anteriorr €s mucho menos conocida, ya que

de agua que la capten.

417

margas del Eoceno

diferencia de1

existen ountos

2

no

Los 1ímites hldrogeológicos generales de1 sistema son:

por eI Norte la facies "UfRILLAS" integrada por arenas y margas,

incluso se podrÍa considerar todo el Cretácico Inferior, semiper-

meable; además en a1gún punto, como la sierra del Semal ,

este límite viene reforzado por un cabalgamiento que pone

en contacto los materi.ales cretácicos de esta sierra con una

potente for¡nación margosa del Mioceno. El Límlte Este viene

def inido por eI Tr ias diapÍr ico de Vi l lena-Sax. EI l ímire

Sur, en su mitad or iental ,  1o const i tuye la al ineación diapír ica

tr iásica de cañada Roja. En su extremo occldental  lo es el

mismo Cretácico, gue en este sector se hace más margoso.

E1 l Í ¡ni te oeste es er que resulta más di f íc i1 de establecer,

ya que exj.ste un fuerte relleno margoso del Mioceno que oculta

la geología en esta zona. La fal la de desgame del extremo

occidental  de la sierra de1 carche ha sido 1a causante de

poner en contacto 10s mater iales permeabJ.es de1 sistema con

otros impermeable que hacen eI papel de barrera.

2 ,2 .2 .2 . La alimentaci.ón y el movj.miento del

agua en el  embarse.- A1 parecer no existen intercambíos .subte-

máneos con e1 exter ior,  de modo que la aLimentación del s istema

está en función de la l1uvia út i l  capaz de inf i l t rar,  dado

e1 hecho de que no existen cursos superf ic iales importantes
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en el sector que drenen o abastezcan aI mismo, Ia alimentación

según Thornthwaite sería la siguiente: 1a pluviometría anual

para el periodo L942/63 es de 3OO metros, la comespondiente

evapotraspiración real entre 264 y 288 rlilr y consecuentemente

la lluvia úti-1 serÍa de 12 a 36 mm. Lo que nos da una alimenta-

ción comprendida entre 4 y 5 Hm3/año, siendo más real 4 Hn3/año.

Ya que según Turc resulta un valor mínimo entre 2'5 y 4 Hm3/año.

Las sal idas del s istema ( l -L '084 Hm3) se real izan exclusiva-

mente rnediante bombeos en sondeos que satisfacen fundanentalmente

demandas urbanas y agrícolas de los municipios de Elda, Salinas,

Monóvar, La Romana, Pinoso y Yecla. Para el año L981, según

datos facilitados por los propietarios, en unos casos, y por

estimaciones a partir de la superfice regada y según módulos

de riegos empleados para Ia zona, en otros, de1 total de la

explotación de lL Hm3/añor uD 6A% era consumida en la cuenca

de1 Vinalopó y del 4Vo restante, s€ beneficiaba la provincia

de Murcia.

Estos datos vienen comoborados del análisis de los

mapas de isopiezas ( SO ¡,  cuya evolución temporal muestra

las fluctuaciones piezométricas y los descensos acusados sufridos

por e1 .nivel de la capa de agua, del orden de los 3O mm entre

t977 y l -981-.  El  estado de sobreexplotación parte de 1a pr imera

fecha, ya que antes se encontraba en equilibrio, a partir

de ese año se producen continuados descensos hasta que en

1981--82 se atenua un poco debido a 1as importantes precipitacio-

nes de l luvia y nieve ocumidas en los pr imeros meses de1

año; si tuándose las bajadas de nivel  entre 3 y 4 metros, a excep

ción de la zona de la Hoya de Moñigar donde fue de 5 a 10 metros,

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



119

e-r-

ir

!s
ia
H

H

;

F

l-

rñ

(

o')
5:/

I
I

I
I
\
I

o , /
c o -  -  /

\

I
\
\
\
\

\3
\ln o

\ l r ¡

/ \
/ / \
I T

¡ l
l t

I

I

I
I

:<."l
ll
I
tl
I

-lJ

c'
N

'a

, 2

g

I

{

\  - - .

\ \ . \ o
o
tn

o
tn

F
1+íD

'WP

\ - ' - - -

\ l l

. \
\  , - .  I  , ' )
r  l ¡ '' ,  

I  
' ,  

/  |
\ v

\ f
I
\
t \
\ ¡
\

\ l

\ l
\ J

(

I
8--
-t

(l
tt

\
t /\ ,
\ /
l l

l l

l l
¡ \
t ' ,' t

l1

I
I

I
\

)

/
I

\

I

\ t

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



I
I

I

\

I
I
I
I

I

I
I
I
\

\ r  \
\  \  / \r ' .  l \

\ \  |  /  \' \ . / \

x."l
il
I
tl
I

_lJ

N
o

.2

c,
L

I
I
I
I
I
t

lt,\,' /
\

I
I
I

i r,\{ /'' ', 1t, It l
t

, t \  l - "
r ' l - t

r ( \
,  

- l  
r t  7 )

\  /  v/  I
t \  \

i 'r'\ 1
\r

Ir
\ \ \
\ \
t l

¡ l\

\ l
1 l

.  R- -/. _ ' '

I

( \

I
t \

t
\
\

t

o
o
,l'rt

\
\

I

t

E-  * .¿
-+

IA

;i

.'qffi
\¡¡t-

o
c^
-t

)

120

a - 1

f

¡..'
H

f ,

F{

.í

-

n,

E{
H

\c

l^ -r

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



421

(>t ñ(\

(\¡
(U

t l

t " ' l
t " . , l
t " ' l
t " " l
t . . . . 1

(\¡

Lñ

(U

l--l
t .  .  .  . l

t . .  I

I .  I

t l

t . . . 1
U-,::J

d
Ltl

é

g

I .  .  . l
t .  .  I
t t
t " " l
t " " l
l " " l
t " ' l
1 . . . . 1

r n o(\ an

F

r-

C'

-
; ,

q'

F-r

É
Éi

i

r-

/ a

rl

-
(o

IA

( i

\
\

\
f l

t !
t l

I\

\

\
I
I
I
I
I
I

I

I\
I
\
\

\\
\ \ t
\\r

t
I
t
I

\\\

- . . . ' : ' : . :  : . '  : . ' . " . .7 ' . ' .
. " . . . ' . . t

. . . . . . . . ,
T

I
I

I
I
I
I
t
I

..,.,.,.,' '.1, : : I : :\\\\¡|t

¡
I
1\\

\ \ \\\\\
u'

/¿
a2

l t ,
t i

t " i

\

\\
'\.,

\ \\ \\\
\ t ¿

\ 2 .\ /\\ ,,,

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



A

o
o
-f

o

;
o oo o(\¡ rn

o
Á o-= (\

( U _
o

422

- - f f i

l. . . .l l:::::::l l:;:¡i¡:;:.1¡:l

l .  .  .  . l  l : : : : : : : l  ! : : ' . i : : : : : i l
¡  ¡  1 . . . . . . . 1  r . r . r . . . . . r . . . ¡

l" "l l:::::::l Fliii::il

c

<>

V

l-1
t " " l

l : : : : l
t . . l

I,¡
I
t
I\

I\
t

=

::,:

C

-
¡r

';-.

¡-t

IJ

l-i

a
¡ 1

f,
t \

, i
t j

t a
t l

./t 
ta

t - \/ \ . \
\\\\\

\

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



123

por si.tuarse aquí la máxima explotación. En este punto e1

agua se si tua entre 499 y 489 m.s.n.n. y a 44L en las proximida-

des de Sal inas.

Hay que hacer notar que los índices de sobreexplotación

han afectado a niveles de surgencias naturales que antaño

beneficiaban a espacios situados en los bordes de recarga

que constituyen las sierras del Carche, Semal y Salinas.

En este últlmo sector la alimentaci.ón histórica que recibía

la laguna de su mismo nombre se ha visto anulada por 1o que

las características de espacio húmedo que antaño tenÍa este

lugar hoy difieren bastante e impiden en este sentido su recupe-

rac ión  (  37  ) .

2 .2 .2 ,3 .  E l  ba lance h id ráu l i co  y  la  ca l idad

de} agua.- El sistema Carcf¡e-Salinas se encuentra sobreexplo-

tado, por 1o que existe un deficit hÍdrico al sobrepasar la

explotación a los recursos en una cantidad de 7 a 8'5 Hm3/año,

estos que equivalen a- la al imentación, se est j .man entre 2,5

y 4 Hm3/añor por 1o que para considerar las reservas hay que

considerar además 1a superficie del si-stema. De los 27O Km2

que Io componen, 229 pertenecen a la superf ic ie mojada del

mismo, y de el los 7L corresponden a la zona l ibre, mientras

que L58 1o son de la cautiva. Una vez conocidas las distintas

superficies para calcular las reservas se parte de distintas

fuentes, mapas de isohipsas del muro y del techo del acuÍfero

Cretácico y mapas de isopacas del acuífero Cretácico del global

y del mojado exclusivamente. Con 1o que se 1lega a que el

volúmen total  de roca mojada es de L29,722 Hm3, de los cuales

20.343 comesponden al  acuífero l ibre y L09.379 al  acuífero
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en carga. Si se cansidera un coeficiente de almacenamiento

global det 5%, e1 volumen total de reservas para el sistema

es de  6 .500 Hm3 (  38  ) .

Las aguas del sj.stema acuífero Carche-Salinas presentan

una facies, por lo general, bicarbonatada mixta, aunque pasa

a clorurada-sódica en áreas de fuertes explotaciones próximas

a 1os l ímites tr i .ásicos del s istema.

Se puede decÍr que la calidad de las aguas es apta para

el consumo humano en e1 sector central de1 acuífero y sólo

sanitariamente tolerable en el borde oriental, donde se situa

un punto de agua destinado a abastecimientos públicos de varios

municipios de Ia provinci .a de Al icante.

Según las normas de

aguas totalmente aptas para

pel igro de alcal inización ni

Riverside, están c-l-asificados como

e1 riego y su uso no entraña ningún

de sal inizac!6n del suelo.

Desde 1980 se vienen real izando por parte del I .G.M.E.

análisis de aggas semestrales para la red de vigilancia de

la cal idad y los resultados de los mismos son simi lares, de

momento, a los real izados en años anter iores.

La problemática de este sistema acuífero que se encuentra

sobreexplotado, oo pueder por otro lado, desl igarse de la

del resto de los sistemas acuíferos existentes en e1 área

de demanda (Cíeza, Jumil la-Yec1a, Fortuna-Abani l la y Medio

Vinalopó).  Todos el los a1 no exist i r  en la zorTa recursos

superf ic iales, están sobreexplotados y sin embargo existe
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una ausencia total de planificación hidraúfica.

2.2.3. Sistema acuífero de. Yecla-Villena-Benejana

2.2 .3 .L .  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu í fugos ,  acu í fe -

ros y sus l Ímites.-  El  s istema se ext iende desde el  mismo

Yecla, al  Oeste, hasta las proxirnidades de Muro de Alcoy,

y viene del imitado: por eI Sur,  por las siemas Principe

y Lacera, y estr ibacj .ones Norte de las siemas de Peñamubia,

Fontanella y Mariola, y además por el borde Nordeste del aflora-

miento tr iásico de Vi l lena; aI Norte, €I  l ímite coincide con

la al ineación Yecla-Caudete y con la terminación septentr ional

de la siema de la Solana. En su inter ior quedan incluidas

la sierra de la Vi l la y el  val le de Bbnejama. En conjunto

la extensión del acuÍfero es de 436 Km2. Las poblaciones

más importantes sÍ tuadas en este complejo son las ;"  Vi l1ena,

Yec1a, Caudete, Bocairente, Benejama y Cañada, pertenecientes

a las provinci .as de Al icante, Valencia, Murcia y A1bacete.

Por 1o que se ref iere a la estrat igrafía,  aparte del

Cuaternario,  af loran mater iales cretácicos, de los cuales

se puede decir  que casi  en su total idad pertenecen al  Cretácico

Superior.

La  ser ie  t ipo  ser ía  la  s igu ien te ,  de  muro  a  techo:

sobre Ia facies 'IUTRILLASTT de arenas y margas, se dan unas

arci l las verdes atr ibuibles a1 Cenomaniense, según datos

reg iona les .

60 metros de dolomias grises muy fracturadas del Cenomaniense

Infer ior-Medio.
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90 metros de alternancia de dolomias arcillosas y arcillas

dolomít icas, atr ibuibles al  Cenomaniense Superior.

30 metros de calj.zas blancas que corresponden a biomicritas

con intraclastos negros o caLízas rrtrufadas'r y calcarenitas.

Todo este tramo es de edad Senoniense Inferior.

25 metros de arci l las rojas ( facies ' t  Garumnense'r)  y un

nivel  calcarenít ico en el  techo, de edad Maestr icht iense.

Estructuralmente la siema de la Solana es un anticlinal

del Cretácico Superior de dirección bét ica, NE-SW es un t ípico

pliegue en chanpigñón cuyo flanco Norte está cabalgado, llegando

a invertirse los estratos en este sector, en cambio el buzamiento

se suaviza hacia el  SW. Cabalgamientos hacia el  Norte y fal las

normales paralelas, generalmente, ál eje de la estructura

principal son los pr incipales caracteres estructurales del

sec tor .

E1 acuífero pr incipal 1o const i tuye todo el  Cretácico

Superior, eüe como se ha expuesto, su_pera los 5OO metros de

potencia de dolomías y cal izas.

Los l ímites hidrogeológicos del s istema vienen def inidos,

aI Norte por el  cabalgamiento de la sierra de Ia Solana, donde

se ponen en contacto los materÍales acuÍferos del Cretácico

Superior con una potente formación margosa del Mioceno. AI

Sur, por eI cabalgamiento de las sierras de Peñamubia, Fontane-

neLla y Mariola,  contactando aquí 1os materíales jurásicos

y cretácicos de esas sierras con eI Mioceno impermeable.

A1 Suroeste se encuentra el  Tr ias de Vi l lena-Sax, que const i tuye

un l ímite en pr incipio lateral  estanco y contJ.nua poster iormente
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en profundidad, i-ntemumpiendo totalmente 1a continuidad del

Cretácico Superior entre las sierras de la Solana y de la

Villa y el Peñón Grande, si bien este Trias no constituye

una bamera impermeable, pues sobre é1 existe un Pliocuaternario

muy potente que sirve de'conexión hidraúl ica entre los acuíferos

Cretácicos de las siemas de la Solana y de la Vi l la con 1os

de las siemas de Lácera y del Principe, conexi.ón que viene

demostrada por la simi l i tud en eI nivel  piezométr ico.

A1 Noroeste los subafloramientos de 1a facies TTUTRILLAS"

sírven de barera impermeable, en profundidad, mientras que

el Tr ias de Caudete del imita el  s isterna por occidente. En

el extremo oriental el 1ímite viene definido además por la

falla de Muro de Alcoy, falla normal de gran salto, gu€ hunde

al bloque sobre eL que se deposita un relleno de margas deL

Mioceno

2.2 .3 .2 .A l imentac .ymov imien to  de l  agua en  e l  emba lse . -

Las entradas al sistema se producen a través de tres caminos:

por lluvias de infiltración, ya que la pluviometría media

de la zona que abarca todo el sistema de Yecla-Villena-Benejama

es de 437 mm. La ETR según eI método de Turc para la citada

pluviometría y una temperatura media sobre la zona de L3r6e

C da un valor de 392 frR, 1o que significa que la lluvia útil

caida sobre Ios 436 Km2 de afloramiento del sÍ.stema, representa-

ría 19'5 Hm3/año, valor que const i tuye la más importante de

las recargas. E ntradas laterales superf ic iales: de el las

en primer lugar el caudaL más importante que entra en 1a zona

es a través del río Vinalopó y de la acequia Mayor a su paso

a la altura de Bañeres. Dicha entrada supone un volúmen de
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1OO a L32 l i t ros/segundo, es decir  de 3'5 a 4 Hm3/año. Asimisrno

hay que tener en cuenta la escorrentÍa superficial que entra

en eI sistema a través de 1os límites del mi.smo, siempre que

las divisorias hidrográficas y la topografía 1o permitan.

Esto sucede por el límite Norte del Pliocuaternari.o de Caude-

te-Vi1Iena, donde las entradas suponen aproximadamente de

2 a 3 Llm3/año. Las entradas laterales subterráneasr por defini-

ción del sistema parecen ilógicas, pero como se ha expuesto

el depósito plicuaternario de Caudete-Vi1lena posee un gran

desamollo a través del cual pueden producirse intercambios

profundos. Sobre esta formación se observa una clara circulación

procedente del Norte, con un gradiente hidraúlico comprendido

entre 2 y 3%. Teniendo en cuenta que el frente a través del

cual penetra dicho aporte tiene una longitud de 3 Km y suponiendo

que Ia transmlsividad sea de unos lO nZ/h, según la aplicación

de la ley Darcy, dá un voIúmen entrante de O'5 a 0'8 l lm3/año

(  ss)

En conclusión hay que decir que los recursos renovables

del sistema están comprendidos entre 25 y 28 Hm3,/año.

Respecto a 1a descarga, los términos a tener en cuenta

son, por orden de importancJ,a, 1a extracción de agua subterránea

mediante bombeo para su utilización dentro o en el exterior

de1 sistema, las surgencias naturales y Ia escomentÍa superfi-

c ia l  sa l ien te .

Relat ivo a la pr imerar la extracción de aguas subtemáneas,

según datos de explotación referidos a L974 el volúmen bombeado

mediante sondeos empleado para r iegos y abastecimiento ut i l izado
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dentro y fuera de la cuenca, fue calcul-ado en 32'45 Hm3/año

de los que 19'65 se extrajeron en e1 acuífero cai- ízo doLomÍt ico

del Cretácico Superior y los 12'8 restantes del Pl iocuaternario

de Caudete-Vi l lena y del Sur de la siema de Ia Vi la.  Este

valor de extracción ha disminuido en los úItimos años, siendo

en 1979 de 29 Hm3/año, de los cuales el 64% se destinaban

a la provincia. Las saLidas al exterior de forma natural

se si túan en el  l Ímite norte del s istema, en Ia Ladera septen-

tr ional de Ia sierra de la Solana, fuera ya de la cuenca del

Alto VÍnalopó, donde existe una serie de manantiales (seis

en total) cuya descarga se pierde fuera del sistema. EI volúmen

medio que por este concepto sale se ha est imado en 4r5 Hm3/año.

Por úl t imo en la escomentía superf ic ial  sal iente cabe

considerar las sal idas superf ic iales en 1a vert iente norte

de la siema de la Solana, donde el  l ímite del s istema es

exter ior a la divisor ia hidrográf ica del Vinalopó (f  Hm3,/año),

así como eI drenaje que real iza La acequia en e1 Pl iocuaternario

de Caudete-Vi l lena, aproximadamente de 4'5 Hm3/año (41 ).

Sin embargo estos dos conceptos que globalizan de 4

a 5'5 Hm3/año, pueden ser compensados por un dato que no se

ha tenido en cuenta, e1 excedente de riego de la zona que

se inf i l t ra y que no ha sido registrado como entrada aI sístema,

que viene a suponer eI mismo voLúmen.

En conjunto pués la descarga neta del s istema representa

un volúmen medio de 37 Hm3/año.

Existe una homogeneidad piezométr ica entre los bloques
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cal izos-dolomÍt icos del Cretácico separados a través del-  rel leno

Pliocuaternario de Caudete-Vi1lena, por lo que en todo el

sector el nivel pizométrico es uniforme sobre una cota de

485 m.s.n.m. Dentro ya del vaLle 'de Benejama, aI Norte, Sur

y Nordeste de la sierra de la Vi l la,  el  nivel  piezométr ico

va subiendo de cota, por 1o que el acuífero desde la siema

del Principe hasta Bocairente presenta una componente general

de 1a circulación de dirección Este-Oeste, s i  bien hacia el

Este de Bocairente existe un umbral pizométrico, ya que las

cotas ascienden hasta 4L5 m.s.n.m.,  di ferenciándose en este

extrerno una pequeña parte de1 sistema cuya descarga tendrÍa

Iugar a través del manantial y sondeos de Onteniente ( 40 ).

Hay que añadir además la existencia en el val1e de Benejama

de un mediocre acuífero contenido en los estratos más permeables

deI rel leno miool iocuaternari .o. Este acuÍfero presenta un

descenso de1 n ive l  p iezomét r ico  desde Bañeres ,  con  51- l - '6  m.s .n .m.

hacia eI extremo suroccidental, 448, mostrando una clara circula-

ción hacia el  Cuaternario de Caudete-Vi l1ena, con cuyo acuífero

muy probablemente se pone en contacto.

A pr incipios de 1-980 los descensos de nivel  registrados

en el  sector de la siema de la Vi l la,  en la sierra de Ia

Sol-ana, fueron de l-2 metros/año y 7 metros/año respectivamente,

ambos puntos se si tuaban sobre eI Cretácico Superior.  EI

piezómetro que captaba el Cuaternario daba como nivel la cota

de 507 m.s.n.m. y el  desce¡:so fue de 2 metros, valor bastante

infer ior al  registrado en los puntos anter iores. Las profundida-

des del agua en este acuífero Cuaternario oscilaban entre

un mÍnimo de 1"4 a 2L metros en el  sector Caudete-Vi l lena a
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un máximo de L60-l-70 en el borde Este de1 Valle de Benejama.

2 . 2 . 3 . 3 . B a l a n c e  h í d r i c o y c a l i d a d  d e l  a g u a . -  g 1  b a l a n c e

hídr ico, a la vista de los valores de entradas y sal idas,

resulta negat ivo, estando el  s istema sobreexplotado. La ci f ra

de 9 a 11t5 Hm3 que da el volúmen anual de agotamiento de

reservas, según eI histor ial  obtenido para los niveles deI

agua resulta abultada. Si se tiene en cuenta además que aplican-

do los datos de descenso medio anual y porosidad eficaz sobre

los L75 Km2 de extensión de la parte libre del acuÍfero del

Cretácico Superior, s€ obtiene un volúmen de sobreexplotación

de 4 a 7 Hm3/año, si este dato 1o deducimos de las salidas

netas aprovechables (explotación por bombeos y fuentes, 37

Hm3/año) los recursos del sistema están comprendidos entre

30 y 33 Fln3/año.

Considerando un valor de la porosidad eficaz del acuífero

de 2 a 4% y teniendo en cuenta el espesor de la formación,

se ha calculado de 350 a 700 Hm3 el volúmen del agua que se

podría extraer; de este volúmen de 5O a LOO Hm3 corresponderÍan

aI bloque occidental  del  Cretácico Superior (parte del s istema

situada entre Yecla y el  Cuaternario de Caudete-Vi l lena).

Además de estas reservas hay que contar con los aproxima-

damente 50 Km2 de extensión del Cuaternario de Caudete-Villena,

con un espesor calculado de 40 metros (espesor medio),  en

los que se encuentran contenidos de 1OO a 200 Hm3, comespondien-

tes a una porosidad ef icaz de 5 a lú4.

E l  con t ro l  de  ca l idades  sesu ido  por  e l  I .G.M.E.  da  los
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siguientes resultados: los residuos secos osci lan entre 224

y 660 ng/I en el acuífero Cretácico (siendo 1os más frecuentes

1os valores infer iores a 4OO mgl l)  y los L55 a 2.790 ne/I

en el Pliocuaternario (siendo más frecuentes los de más de

650).  En uno y otro caso coinciden los valores menores con

la cercanÍa de los mater iales cal izos (siemas de Ia Solana

y la Villa) y los valores mayores con puntos situados en las

cercanj.as del Trias de Villena o bien sobre parte del Cuaternario

de Caudete-Villena en donde el Cretácico en profundidad ha

sido desmantelado.

En términos generales el agua presenta facies mixta

con porcentajes mayores de bicarbonatos, aunque cloruros y

sulfatos juntos suponen más del 5Q/o. En el caso de1 Cuaternario

sólo en 1os puntos próximos al Trias yesifero de Villena o

donde el Cretácico __no- existe en profundidad, se observa una

facies clararnente sulfatada, siendo en el resto bicarbonatada

cáIcica y bicarbonatada cálcico-sódica. Ambos acuíferos dan

aguas potables según normas del CAE, a excepción de un punto

acuífero próximo aI Trias de Villena, y son aptas para el

r iego .

Desde 1972 tres de los puntos acuíferos son utilizados

en el  abastecimiento públ ico de Benejama y Bocairente, su

sal inidad es baja, osci lando entre 2OO y 5OO mg/l ,  y la concen-

tración de nitratos es practicamente nula en los meses de

est iaje siendo de L5 a 30 ng/t  en invierno, cuando el  agua

del acuífero se encuentra en su cota más alta.

2.2. 4. Sistema Acuífero Peñanubia
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Aunque de reducida superficie,

las poblaciones de Biar y Sax,

transcendencia, ya que sus aguas se

134

y característ icas generales.-

44 Km2, se situan sobre é1

para las qqe notiene una gran

exportan.

Litológicamente eI acuÍfero principal 1o forma 5OO metros

de calizas del Jurásico Superior, aunque pueden estar en conexión

hidrogeológica con ellas las gravas y arenas del Plicuaternario

en el  sector occidental  y las cal izas del Cretácico Infer ior

en el  or iental .

La estructura de este acuÍfero viene delinitada por

unas fallas normales que dan lugar a bloques levantados y

hundidos, s i  bien soúre el los se si tuan una serie de mater ia.Les

alóctonos terciar ios del Prebét ico, apareciendo como suela

plást ica en su base margas yesi feras del Keuper.  Entre estos

rnateriales que cabalgan existen tramos calizos, pero no forman

parte del sistema y están drenados por pequeños manantiales

como consecuencia de su estructura colgada. Los l ímites hidro-

geológicos vienen def inidos por af loramientos tr iásicos al

Este, Oeste y Suroeste, y por fal las al  Norte y Noroeste que

ponen en contacto el  acuÍfero pr incipal con mater iales impermea-

bles cretácicos y terciar ios.

ta inflltración de Ia lluvia útj.I es de unos 2 Hm3/añ.o,

aunque la alimentación debe ser mayor, yá que es bastante

probable que existan aportes subterráneos procedentes de 1a

Siera  de  Mar io la .

E1 gradiente hidraúl ico establece un f lu jo subterráneo
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con direcclón aproximada Noreste-Suroeste, dirigi-éndose hacia

el extremo suroccidental, donde se dan las mayores extracciones.

En este sector se ubican los sondeos en funcionamiento propiedad

de 1a Compañia de Aguas Municipalj.zadas de Alicanter eu€ en

el año 1,977 extrajeron cerca de 1l- Hm3, dato que indica e1

grado de sobreexplotación que había en ese momento, y que

dió lugar a que se cemaran 11 pozos de los 18 que se aforaban

entonces (42).  Actualmentr¡  han disminuido las extracciones,

1o que ha motj.vado un semiequilibrio, reflejado en el piezómetro

de la red de vigilancia; de todos rnodos se aprecian oscilaciones

estacionales de L3 metros con máximos en abri l

sept iembre-octubre, obteniér idose en novienbre

c o t a  a b s o l u t a  d e  4 1 8  m . s . n . m .

Las reservas, hasta una profundidad de 40O metrosr s€

estiman en un mínimo de 3li0 a 4OO Hm3, pero hay que tener

en cuenta que la salinidad del agua está cornprendida entre

8OO y L.50O ng/L, siendo Ia facies bicarbonatada-clorurada-sódi-

co-cálcica. En algunos sondeos 1a influencia de las arcillas

tr iásicas son el  l ímite del s: istema y proporcionan sal inidades

próximas a los 2.000 ng/L, hecho que l leva a considerar Ia

vigi lancia de las extraccicnes, ya que en época de intensos

bombeos hacen que esta aumenta peligrosamente en términos

de po tab i l idad  (  43) .

2.2.5. Unidad Hidrogeo.Iógica de Sierra Mariola

2 .2 .5 .L .  S i tuac ión ,  geomet r Ía ,  acu í fugos ,  acu í fe -

ros y sus l ímites.-  El  complejo hidrogeológico aral izado

se desarrol la desde Biar,  ia l  Suroeste, hasta Muro de Alcoy,

v
de

ml-nlmos en

L982 una
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Cocentaina y Alcoy, al  Noroeste. Por e1 Norte eI l Ímite pasa

aproximadamente por las poblaciones de Bañeres y Agres, y

por e1 Sur por 0ni1. Todo el conjunto presenta una extensión

de 254 Kn2. Destacan en su encuadre las sierras de Fontanella,

Onil, Reconco, Pinar de Camús y la Umbria, todas ellas pertene-

cientes al desarrollo estructural del complejo Mariola y cuyas

topografÍas oscilan entre un máximo de 1.390 metros en el

vertice geodésico de Montcabré y un mÍnimo de 600 metros en

Muro de Alcoy.

La escorrentía superficial queda plasmada a través de

los r íos Vinalop6 y Barchel l ,  que nacen en e1 sistema.

La tectogénesis que ha afectado a Ia unidad hidrogeológica

de Mariola ha dado lugar a un anti.clinal (Sierra de Mariola

propiamente dicha) a la que sigue hacia el Sur el sinclinal

del r ío Polop. Dicha tectónica viene int imamente relacionada

a 1a acción halocinét ica del Tr ias, responsable de estructuras

como pliegues en champiñón y deslizamientos gravitaclonales,

tiene una importancia hidrogeológica especial ya que en el1a

radica el desenraizamiento de materiales acuíferos que quedan

colgados. Entre las pr imeras ejemplo paradigmático 1o const i tuye

la mi-sma sierra de Mariola,  cuyas característ icas pr incipales

son: que presenta un pliegue extenso y ámp1io (anticlÍnal

con bóveda plana),  con f lancos invert idos, donde eI f lanco

norte está cabalgado y tal vez también el del Sur, aunque

no se observa en superf ic ie,  y cuya boveda plana se encuentra

hundida por fallas normales ( 44 )..

! i r rasgo más caracterÍst ico de 1a estrat igrafía del-

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



137

sistema son los notables cambios de facies que se producen

en las formaciones desde el Norte al Sur de La siema' que

pasa a ser generalmente de nerÍ t ica a pelágica.

Entre los acuíferos a destacar desde eI punto de vista

l i to lógico, se encuentran (f igura 6).

. 5OO metros de calizas oolíticas de1 Jurásico Superior, que

constituye uno de los principales acuíferos.

. 2OO metr.os de calizas biclásticas y areniscas deI BerrÍasiense-

Valanginiense Inferior.

. 350 rnetros de dolomías de1 Cenomaniense Inferior-Medio,

tramo que presenta La mayor importancia, ya que los afloramien-

tos, y por 1o tanto, los recursos son de mayor entidad.

. LOO metros de caliza y dolomias del Eoceno Medio (concretarnente

las situadas al Norte de la Font-Rocha, ya que las existentes

en las sierras de Oni l ,  Reconco y Solana de Biscoy, al  estar

colgadas y drenadas, careien de ínterés hidrogeológico).

De menor importancia son los acuíferos pertenecientes

al Apt iense-Albiense (SOO metros de caf izas y margas),  Eoceno

(LOO-L5O metros de cal izas y dolornias) y Cuaternario (40 metros

de gravas y arenas) relacionadas con el Serpis en la depresión

de t'luro de Alcoy y con depósitos de piedemonte,

Entre los impermeables de más importancia cabe destacar:

arci l las y yesos del Tr ias y una extensa gama de depósitos

margosos y margocal izos del t ránsi to Jurásico-Cretácico, de1

Neocomiense-Barremiense, del Senoniense Superior y Paleoceno

y margas deI "Tap 1" y "Tap 2".
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Los lÍmites que enmarcan a la unidad de Ia sierra de

Marlola son: aI Norte, el cabalgamiento septentrional que

pone en contacto a los rnateriales acuíferos de 1a unidad con

una potente formac'ión margosa del Semavaliense-Tortoniense

( "Tap 2" ) .  A l  Sur ,  e l  T r ias  cons t i tuye ,  a  g randes rasgos ,

una barera hidrogeológica, pero en la que se distinguen aflora-

mientos diapÍricos y otros que no 1o son; entre los primeros

se cuentan la alineación triásica que va desde Cocentaina

hasta el Norte de la Fuente del Chorrador y que va jalonando

una falla de dirección Noreste-Suroeste, y el aflora¡niento

triásico de Font-Rocha; presentan un carácter no diapírico

los  asomos t r iás icos  de1 Sur  de  las  s iemas de  Reconco,On i l

y Solana de Biscoy, con t ipo de suela; s in embargo poco más

al Sur y por debajo del Cuaternario, presumiblenente debe

situarse la raíz de estos aflorami.entos triásicon desenraizados,

que 1ógicamente deben estar ligados al diapíro de Castalla,

de ahí que el límite en este sector se deba situar a1 Sur

de dicho-s afloramientos. A1 Este, queda enmarcada la u¡:idad

por la falla de Muro de Alcoyr eue pone en contacto los materia-

Ies acuíferos de la unidad con las margas del braváiense -Torto-

n].ense. Cabe resaltar La existencia de un Cuaternario de

cierta potencia y de buenas caracterÍst icas hidrogeológicas

que jalona el  acuífero pr incipal del  Jurásico Superior,  y

que establece con é1 una cierta conexión hidraúI ica. Al  Oeste

el l ímite no está tan claramente def inido, pero el  hecho cle

que coincidiendo aproximadamente con la cametera que va de

Biar al cruce de Onil-Castalla-Sax, existe una importante

falla, cuyo bloque hundido seria el oriental, y {ue muy probable-

mente este jalonada de Trj .as; corroborando esta hipótesis

de l ímite las importantes fuentes que siguen esta 1ínea.
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Dentro de 1a unidad hidrogeológica de Siema llariola

pueden di ferenciarse diversos sistemas acuíferos, especialmente

en 1o que al Cretácico Superior se refiere. En los demás

acuÍferos resulta di f Íc i l  def inir los, así como establecer

las rel-aciones hidraúlicas existentes entre ellos debido funda-

mentalmente a la escasez de afloramientos y de datos hidrogeoló-

gicos (  ¿S ).  Por el lo,  se detal lan en un bloque los mater iales

permeables ligados al Cretácico y en otro bloque los demás.

Entre los acuíferos varios se encuentran:

La formación del Jurásico Superior
#

aflora en e1 extremo

oriental de la Sierra de Mariola, pero debe estar representado

en toda la unidad, como se ha podicio poner de manifiesto en

un sondeo realizado por el IRYDA. En el extremo oriental

de la Siema, ésta se pone en contacto directo con eI Cuaterna-

rio de lvluro de Alcoy (pequeño subacuífero de 20 Km2 de extensión

y unos 40 metros de potencia),  hecho que viene demostrado

por el  gradiente Suroeste-Noreste que narca la piezometría.

Así pues en el  sector suroccidental  eI  nivel  piezométr ico

es tá  a  500 n .s .n .m. ,  en  e l  núc1eo de l  an t ic l ina l  se  encuent ra

a 465, en Muro de Alcoy a 410, y cerca del cauce del Serpis

a  3 6 5 .

El subacuífero c uaternario de Fluro de Alcoy, tomado

como un apendice del anterior, es el que aporta datos sobre

Ios recursos nínimos del s j .stema, estos deducidos por los

numerosos manantiales de Muro de A1coy, y que da un volúmen

de descarga de 3 Hm3r/año, ya que no existen bombeos que 1o explo-

ten .
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La calidad quírnica del Cuaternario de Muro de Alcoy

es excelente, pertenece a1 t ipo bicarbonatada cálcica y su

residuo seco está comprendido entre 1.92 y 600 ng/L, por 1o

que presenta escasa sal inidad.

E l  AcuÍ fe ro  Eoceno aparece en  las  s ie r ras  de  Reconco,On i l

y Solana de Biscoy ;  no presenta un gran interés hldrogeológico,

debido a que se encuentra desenraj.zado, colgado y drenado

por una serie de manantiales infer iores a 1os 7 L/seg.

EL AcuÍfero Mipcqqo jsqtg"el¿sn:e), situado debajo de los

bloques cal izos eocénicos de las Siemas de Reconco y Oni l  ,

presenta algún interés allí donde los niveles de calcarenitas

se hacen abundantes, este es el caso del sondeo de Peña del

Aguila que abastece al núcleo urbano de 0ni1, con un caudal

de  2O l /seg .  La  co ta  de  n ive l  p iezomét r ico  es  de  747 'm.s .n .m.

El Acuífero Eoceno-Mioceno del Alto Llacunas con mayor importan-

cia y desamollo,  unos 6 Km2, q u € i t iene e1 acuífero

principal formado por un mÍnimo de 1L0 metros de calizas del

Eoceno, unos 300 metros de cal izas, areniscas y margas del

Mioceno Infer ior y un espesor var iable (poco superior a 500

metros) ¿e conglomerados, arenas y arci l las del Cuaternario.

Los mater iales descr i tos presentan entre eI los conexiones

hidraúl icas y sus l Ímites son, aI Sur las margas del Eoceno

Infer ior y aI Norte las margas del Mioceno Superior.

La superf ic ie piezométr ica, que se encuentra a 810 metros,

la dan los numerosos manantiales y los dos sondeos que constitu-

yen 1a  ún ica  sa l ida  de1 s is tema,  que se  c i f ra  en  0 '1  Hm3/año. .
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Esta descarga es equilibrada con el valor que calculado

para la inf i l t ración de la l luvia út i l  de O'15 Hm3/año, conside-

rando una precipitación ¡nedia anual de 4gO mm y una ETR de

426 mm, con una infiltración del 5O%.

El agua es de buena calidad, y pertenece al tipo bicarbona-

tada-cálcica con un residuo seco comprendj-do entre 250 y 3OO

n g / L -

Citar por último los acuÍferos del Bemiasiense-Valangi-

niense Infer ior y del Apt iense-Albiense, presentando anbos

escaso interés hidrogeológico por la escasa transmisividad

y los escasos caudales que presentan.

Ligados a 1a ser ie del Cretácico Superior existen tres

acuíferos de cierta importancia:

Sistema Acuífero de1 Pinar de Camus: de todos e1los es el  más

importante por su extensión y característ icas hidrogeo.t .ógicas.

Abarca una superficie de l-75 Krn2, desde Biar hasta Alcoy y

Cocentaina, pasando por Onil, e incluye un sector de Bocairente

(provincia de Valencia);  s in embargo la zona correspondiente

al s istema está deshabitada, ya que los núcleos de población

se encuentran próximos a é1 o en sus l ímites, pero no en su

interior. La zona comespondiente al sisterna se caracteríza

por una accidentada topografÍa, en 1a que las cotas varian

entre un mÍnimo de 7OO m.s.n.m. en un área próxima a Alcoy,

y un máxirno de L.390 en la siera de t¡tariola. La rnayor parte

de la zona tiene un carácter montañoso, eu€ se manifiesta

en las siemas de OniI ,  Pinar de la Umbria, Pinar de Camus
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y Mariola,  ya en el  extremo Nordeste de1 sistema. En el  extremo

meridional-or iental  de este compleio hidrogeológico nace el

r Ío Barchel l  y su af luente eI Polop, y en el  septentr ional

el  r ío Vinalopó. Los l ímites hidrogeológicos de1 sistema

coinciden con los de 1a unidad, a excepción det l ímite septen-

trional que viene definido por el impermeable de base y por

una fa1la que pone en contacto el Cretácico Superior con materia-

1es impermeables del Neocomiense y con semiimpermeables de1

Aptiense.

Alimentación y movimiento del agua en el embalse.-

Debido a la clara def inic ión del s istema Ia al imentación procede

a saber de la inf i l t ración de la l luvia út i l ,  ya que las entradas

ocultas subterráneas importantes no 1o parecen, y por otro

lado no existen cursos superficiales que se internen en el

s is tema.  E l  va lo r  de  la  l luv ia  ú t i l  es  de 'L9  Hm3 (cons iderando

una precipitación media de 522 mm y una ETR de 446 rnm,/año)

y con una infiltración del ú/o, se tiene que las entradas al

sistema son de 6'5 Flm3/año.

La descarga se obt iene a través de 1as dist intas sal idas,

que se desglosan en: explotaciones por bombeo y manantiales,

fuentes y sal idas laterales superf ic iales; todas e11as.g1oba1izan

un total de 6-7 Fln3/año por concepto 'de salidas subterráneas.

A Ia vista de 1o indicado es evidente la coincidencia entre

la cuantía de los recursos y de la descarga subterránea total,

con 1o gue se deduce un equi l ibr io entre ambos parámetros.

ta piezometría en todo el  s istema viene def inida por

'manantiales y surgencias que dan lugar a los rÍos y bamancos
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gue nacen aquí, salvo en

es de 6 '  5 l , /seg, en los

están en torno a fos 30

E1 sector oriental donde

aforo con 70 l /seg ( 46 ) .

el  sector meridional que eL módufo

demás sectores los caudales medios

l /seg, acusando los años de sequía.

el  r ío Barchel l ,  ,  presenta el  mayor

EI balance hÍdr ico y la cal idad del agua.- La evolución

piezométr ica muestra que e1 sistema está de momento estabi l izado,

sj- no se tienen en cuenta las variaciones tigadas a Ia sequía,

menos en e1 sector septentrional donde se observan ligeros

descensos, debido a Ia {uerte sobreexplotación.

Los recursos hídricos subterráneos han sido estimados

en 6 ó 7 Hm3/año, precipitados sobre un volúmen de roca rnojada

de 37.0@ Hm3 ( AZ) y teniendo en cuenta una porosidad efíeaz

del 2 aL 4%, nos dan un valor de las reservas de1 orden de

750 a L.500 Hm3. Este sj .stema no está sobreexplotado, además

tiene importantes salidas naturales, pudiendo ser aprovechado

más intensamente, ya que dichos manantiales son ut i l izados

de forma parcial; especialmente los recursos que van a parar

en invierno-primavera al río Serpis y que se pierden al mar

por Gandía.

La calidad del agua difiere un poco entre los puntos

acuíferos que captan al  Cretácico Superior y al  Miceno. En

Ios primeros el agua presenta una facies cLaramente bicarbonata-

da-cá1cico-magnésica y un residuo seco comprendido entre 135

y 260 nE/L, por 1o que es totalmente potable según el  CAE

y Ia OMS, de igual modo su ut i l ización para r i .egos es idónea.

La muestra deI agua del Mioceno presenta una facies clorurada-só-
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dica, s iendo aceptablemente potable y tolerable para eI r iego'

presenta sal inidades mayores, en torno a 4O0 ng/L.

Otro sistema es e,l 4cyífero de San Jaímerques localiza en eI

borde septentr ional de la sierra de Mariola con un desamollo

superficial de Ll' 5 Km2 a través de 1os cemos en los que

se local izan 1os vért ices geodésicos de Gapul lo del Agui la,

San Jaime y eI Salto de Alcoy.

El acuífero principal 1o integran dolomÍas y calizas

del Cretácico Superior y eI sistema está fuertemente tectónizado

por cabalgamientos de vergencia norte y numerosas fallas normales

que son responsables en a1gún sector de 1os límites hidrogeológi-

cos del sistema. Así tenemos que al Norte e1 cabalgamiento

setentrional de Ia unidad de siema Mariola pone en contacto

1os materiales acuíferos con una potente forrnación margosa.

A1 Oeste y Este son fallas normales las que ponen en contacto

el acuífero con mater iales impermeables o semipermeables del

Neocomiense y Apt iense. En el  t ímite Sur,  no es una causa

tectónica sino 1i to1ógica, ya que la barrera viene def inida

por unas margas del Miceno.

La piezometrÍa está representada por tres sondeos, eu€

respec t ivamente  dan co tas  de  713,  680 y  630 m.s .n .m.

El s istema posee unos recursos equivalentes a la al imenta-

ción procedente de 1a l luvia út i1 que se inf i l t ra,  est imada

en torno a L H¡n3/año, tenj.endo en cuenta que 1a pluviometrÍa

es de 430 mm y la evapotranspiración real de 456 i l f r ,  s i  bien

la inf i l t ración det sistema da val-ores bajos, 
'po" 

1o que las
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entradas serán algo menores. Las descargas que se reallzan

mediante los manantiales de 1a Algueña, 20 L/seg, y }a fuente

de Caseta Fege , M I/seg, representan un volúmen del orden

de L Hm3/año, valor aproxJ.mado a los recursos del sistema'

por 1o que este se encuentra semiequi l ibrado. Los anál is is

hidroquímicos ponen de manifiesto la buena calidad de1 agua,

de facies bicarbonatada-cálcica con un residuo seco de 279

ng/L .

El sistema AcuÍfero de Agres se encuentra situado al Sur

de Agres y se desamolla sobre 2'3 Km2. Forma el acuífero

más noroccidental, por 1o que viene definido en este tramo

norte por eI cabalgamlento de Ia sierra de lvlariola, mientras

que a1 Sur 1o del imita el  impermeable de base. El acuífero

se forma a expensas de las dolomías del Cretácico Superior

que forma parte del flanco norte del anticlinal de Mariola.

La al imentación del s i€tema en función de la l1uvia út i l  caida

es de unos 101- Rm; que equivalen a 0'23 Hm3/año, si  se considera

una infiltración del 100%.

ta descarga se realiza por los manantiales de 1a Cueva

de la Fuente, eüe presenta un caudal de O L/seg y una cota

de 74O m.s .n .m. ,  y  la  Fuente  de1 Convento ,  con  un  cauda l  de

5 L/seg y una cota de 73O. Ambos rnanant iales global izan un

volúmen anual de O'35 Hm3, sal idas que son superiores a la

inf i l t ración, por 1o que esta debe ser subest imada, siendo

pues los recursos del s istema Or35 Hm3/año. La cal idad de

Ias aguas es excelente, con un residuo seco muy bajo'  deI

orden de l-84 nC/I y presentan una facies hidroquímica del

tipo b icarbonada-cálcica.
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2.2.6. Unidad Hidrogeológica de Benicadell - Almirante

- Gallinera

2 .2 .6 .L .  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu Í fugos ,  acu í fe -

ros y sus l ímites.-  La unidad se ext iende desde Agul lent,

en e1 sector occidental ,  hasta Ol iva; en el  Este; presenta

una disposición alargada (¿O Km), con una pequeña incl inación

ENE, y su anchura es de L2 Km. Ocupa en total una superficie

de 23O Km2, en 1a cuaL aparecen pocos núcleos de población

importantes, aunque la jaloran de entre los alicantinos

Pego, Planes y Lorcha por eI Sur.

Las unidades litoestratigráficas se han sintetizado

en 1a columna de la fíg.lqZ , entre las que cabe destaca¡ a

nivel de i.mportancia, debido a su desarrollo, dos tramos de1

Cretácico Superior, con más de 600 metros de calizas y eI

tramo Mioceno, eu€ constituye el techo estratigráfico, superando

en algunos sectores de1 borde septentrional y rneridionaL del

sistema los 1.000 metros de potencia.

Los pisos Baremiense-Albiense presentan en a1gún caso

conjuntos di ferentes, ya que debido a cambios de facies en

el tramo calizo dolomítico aparecen intercalaciones de margas

amari l lentas (cametera de Beniamés a Castel lón de Rugat).

Asimismo el  Mioceno de areniscas calcáreas, local i .zado en

Beniganim, cambia de facies y pasa a ser de conglomerados

de gruesos cantos calcareos con cemento cal izo.

La al ineación de Benicadel l -Almirante-Gal1inera, incluye

Ias sierras de l4ar jaletes, Albuerca, Ador,  Azafor,  Negra y
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Mustalla, y forma parte de otra *U" ámplia que se extiende

desde Vi l lena (sierra de Ia Solana) hasta las proxímidades

del mar. La separación entre ambas es un lÍmite arbitrario

situado en eI puerto de Albaida, debido a 1a complejidad estruc-

tural que dan 1as fallas en aquel sector.

ta aparic ión del Keuper def lne a pr ior i  dicha complej idad,

pero además del nivel de despegue que constituye esta base

plást ica de la cobertera plegada, como se ha indicado, aparecen

los tramos margosos del Malm, y especialmente el tramo margoso

del Neocomiense. Todos ellos se comportan como niveles disarmó-

nicos y de despegue, hecho que unido a la intensidad del plega-

mientg ( ¿g ) define 1os rasgos estructurales del sistema, entre

los gr" cabe destacar la existencia de escamas tectónicas,

estruituras rotas y cobijadas por los cabalgamientos, inversi.ones

de los estratos, fallas normales e inversas y en algún sector

facturas octogonales importantes a favor de las cuales se

dan afloramientos diapÍricos. Las fracturas normales se extien-

den por toda su superf ic ie,  las fal las inversas, e[  canbio,

son muy numerosas a partir de la mitad septentrional del sistema.

Estructuras netas unicamente se advierten, aunque con

algunas compl icaciones tectónicas, en e1 sincl inal  de Albaida,

el  ant ic l inal  de la siema Gal l inera, al  s incl inal  de Lorcha

y 1os ant ic l inales de las sieras de Mustal la y Negra.

Los acuíferos más importantes corresponden a las calizas

y dolomías del Cretácico Superior, que afloran sobre 1-46 Km2.

Le sigue en importancia el  t ramo superior cal izo del MaIm,

cuyos afloramientos ocupan 27 Rn2, los tramos calizo-dolomÍticos
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deI Bamemiense-Albiense, que

último las areniscas calcáreas

con sólo 5 Kn2 de superf lc ie (49

afloran sobre 23

y conglorneradas

l

Km2, y por

del Mioceno,

Las formaciones impermeables son las del Keuper, las

margas y calcarenitas del Neocomiense, las margas bl-ancas

y azules de1 Mioceno y las arcillas y margas del Oligo-Mioceno,

aunque estas úItimas pueden 11egar a constituir un acuÍfero

de baja transmisividad.

Las estructuras complejas de los relieves del- sistema

tienen un ref lejo inmediato en la geometría del embalser eue

responde asÍ a una serie de compartimentos perrneables, de

desigual desarollo y profundidad, separadas por franjas de

baja permeabi l idad; estos compart imentos pueden estar desconec-

tados entre sÍ y actuan como pequeños acuíferos alslados (motivo

por eI cual aparecen numerosos manantiales de pequeño caudal

en el  sector septentr ional de la unidad),  o por eI contrar io

constituir un acuífero único cuando. desaparece la bamera

impermeable que 1os separa.

El muro del embalse 1o integran materiaLes del Keuper

y el tramo inferior de margas y margocalizas det Malm. El

tramo superior calizo de este mismo periodo constituye un

nivel  acuífero separado de1 Bemiesiense-Albiense, por la

formación de margas y calcarenitas del Neocomi.ense. E1 hecho

de que no existan. compl icaciones tectónicas en estos tramos

produce Ia desconexión, si  bien hacia e1 secbe septentr ional,

1a tectónica violenta ha or iginado numerosas fa1las inversas

y escamas que laminan la potencia de la formación Neocomiense,
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y el lo faci l i ta la conexión de las cal izas del Malm con las

del Cretácico Superior.

Las margas de1 Neocomiense constituyen Ia base de un

gran acuÍfero, ya que en Ia vertical los tramos calizo dolomíti-

cos del Cretácico Inferior y Superior y las areniscas calcáreas

del Mioceno se encuentran en conexión hidraúlica, propiclando

más de 1.0OO metros de espesor de rocas permeables saturadas.

Las condiciones en los lÍmites de la unidad acuífera

son bien conocidos; en el  borde occidental  -  fal las del puerto

de Albaida l Ímite de recarga de potencia varÍabLe, yd que

parece existir una conexión mediante circulación profunda

entre las areniscas calcáreas del Mioceno y las calizas de

la sierra Grossa. EI septentr ional es impermeable sel lado

por los materiales arcillosos y *á"go"o" del OIigo-Mioceno

y Mioceno. En el  borde Noror iental  el  Tr ias y 1as margas

y calcareni. tas del Neocomj-ense cierran el  acuÍfero. El  1ímite

or iental  es perrneable, de descarga de la unidad, ya que se

situa aquí el acuífero detrÍtico de borde de la plana Gandia-De-

nia. El  l ímite sur es totalmente impermeable, yá que queda

cerrado por la potente formación margosa del trlioceno.

En resumen, el  embalse subteráneo, permeable

y por fisuración y karstificación, constituye un holokarst

de gran potencia, asimi lable a un acuífero único, con algunas

complicacíones locales que pueden dar lugar a pequeños acuíferos

aislados en el  sector Norte.

¿ .  ¿ . o .  ¿ . Alimentación movimiento de1 asua
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en el embalse.- La alimentación de Ia unidad queda comprendida

entre 9o y L]-6 Ffun3/año, y se efectua, de forma pr incipal,

a partir de 1a infiltración de1 agua de 11uvia y en nenor

cantidad por alimentación subterránea a través del borde occiden-

tal  permeablb (puerto de Albaida),  por inf i l t ración a part i r

del  embalse de Beniarés, en el  r ío Serpis,  de di f íc i l  cuant i f i -

cacj-ón y por recarga desde. el  r ío GaLl inera.

La infiltración de la lluvia útil es de 320 nñ, que

da un volúmen anual para el conjunto de la unidad 74 Hn3/año.

Este al to porcentaje de inf i l t ración queda just i f icado por

la naturaleza de los afloramientos en eI área, ya que existen

superf ic ies muy karst i f icadas (como el  pol je de1 Plá de la

Llacuna, con más de 30 simas, var ias de las cuales se si tuan

en el fondo de sectores deprimidos y bamancos ) , o grandes

afloramiento_s- . de roca al descubierto con infiltraciones del
1 ^ r V '

La alimentación subterránea a través de la falla del

puerto de Albaida se realiza por que los materiales a arnbos

lados del sector fal lado son cal izas y dolomías, y además

en el  borde Oeste se encuentra a cota superi .or el  nivel  piezomé-

trico, actuando por 1o tanto como borde alimentación, y que

en cifras aproximadas, supone entre 1-O y 20 Hm3/año.

Respecto a la inf i l t ración a part i r  de los r íos, los

datos que permiten cuantificar este concepto no son del todo

precisos, por 1o que las ci f ras presentan un intervalo entre

6 y 16 Hm3/año; entre 3 y L0 a part i r  de los mater iales permea-

bles del vaSo dct Renianroq. y dé 3 a 6 en concepto de recarga
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a través de1 cauce del río Gallinera.

Las salidas principales son los numerosos manantiales

que hay en toda la unidad, aunque los más representativos

son una veintena. Se localizan dichas surgencias, en orden

de importancia, en la s j-ema de Mustalla, en el curso del

Serpis entre Lorcha y Villalonga. Además, y en general, a

1o largo del flanco septentrional, donde existen toda una

serie de pequeños manantiales, a excepción de los del puerto

de Albaida, Fuente del Molino y Matadero de Oliva, que superan

los 30 l/seg. Además completa los mecanismos de descarga

de la unidad las salidas por bombeos en captaci-ones, y la

alimentación subterránea al acuífero detrÍtico de borde.

En la sierra de l{ustalla se situa un área de descarga

en el  borde or iental  de esta siema, que se or igina en el

contacto de las calizas y dolomías del Cretácico Superior

con los rnateriales cuaternarios (formaciones de la antlgua

albufera y marjalería actual). Estas surgenci.as Can lugar

a1 río Bullens-Vedat, además de otros ríos como e1 Revuelta-Ro-

ller y eI Regalacho, que drenan el agua que no es consumida

ni evaporada en la marjal ,  y que además de por el  r ío ci tado,

surge por toda una serie de manantiales o ullals situados

en el borde del acuÍfero, y que son 1os que mantienen a todo

el sector de la marjal en permanente inundación.

Evaluar el volúmen

en su misma sal ida, por

part i r  de var ios datos.

abastecen a la red f luvial ,

de estos r  €S cuest ión muy di f íc i l

Io que para cuantificarlas hay que

En primer lugar, eu€ 1as surgencias

cuyos recursos no se controlan. En se
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gundo lugar que a la cercanía de1 mar y a la poca pendiente

del cauce, hay que añadir el efecto de las mareas diarias

y de las marejadas que colmatan la desembocadura de los rÍos

y afectan a la descarga del sistema. Además los ríos se abaste-

cen de la superficie de la cuenca, que aporta también con

motj .vo de precipl taciones y escorrentía superf ic ial .

Según datos del I .G.M.E. y e1 IRYDA, que vienen controlando

1as sal ldas aI mar de 1os rÍos de la zona desde f ines de L973,

a través de tres estaciones de aforo (seguimiento incluido

en e1 Estudio Hidrogeológico de las cuencas &ledia y Baja del

río Jucar), 1os aportes anuales al mar superan los 90 Hm3/año,

equivalentes a un caudal medio anual de 3.00O l/seg.

A a

de

é

De este total y por

los aforos real izados,

agua subterránea del

2 . 0 0 0  l / s e g  (  s O  ) .

equiparación con el caudal de base
'se 

establece un volúrnen procedente

orden de 60 Hm3/año, equivalentes

La descarga del r ío Serpis se produce debido a que el

cauce del mismo se si tua bajo la superf ic ie piezométr ica de1

acuífero, a 1o largo del cañón del Inf ierno, y viene favorecida

además por la existencj-a en profundidad y a veces en superficie

de los materiales impermeables del Neocomiense y del tramo

inferior del Malm. Los datos de esta descarga son orientativos

y se obtuvieron en la canrpaña de aforos real izada por el  I .G. l ' t .E.

en el  año 1975, que dieron un volúmen de L.O77 L/seg. Se

est ima, por el lo,  que un valor entre l - .000 y más o menos 200

1/seg puede ser orientativo de la magnitud de la descarga

para un año medlo, 1o que supone una salida del orden de 25
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a 38 Hm3/año.

Otras fuentes aparecen en e1 sector septentrional del

sistema, entre las que cabe citar el manantial de1 puerto

de Albaida, que da un caudal medio de 7A l /seg (equivalente

a 2 Hm3/año);  la fuente del Mol ino con un aporte medio de

30 l /seg; asÍ como un conjunto de pequeños manantiales global i -

zando en total unos 7 Hm3/año.

Los bombeos en captaciones, según eI inventario nacional

de puntos acuíferos del 1.G.1,1.8.,  superan los 50 puntos,

que vienen a sumar un bombeo anuaL de unos 12 Hm3.

La descarga subterránea del acuífero de borde es el

úl t imo concepto por el  cual se producen sal idas ocultas hacia

1a plana de Gandia-Denia a través de un borde permeable de

20 Km de longitud. El  gradiente est imado es de Ot 4 por mi l

y una transmisividad de L7 KmZ/hora, 1o que da lugar a una

sal ida de L2 Hm3/año. Estos datos refer idos aI año 1"974

son considerados como bajos, ya que se trata de un año seco,

por 1o que se calcula que eI valor medio esté entre 15 y L9

Hm3/año (5  L  ) .

La hidrodinámica de este conjunto acuÍfero presenta

una elevada heterogeneidad, ya que los caudaLes especÍf icos

varian mucho de unos puntos a otros (en la formación oligo-mioce-

na 0 t5  ] , / seg  y  de  50  en  e1  t ramo ca l i zo  ju rás ico) ,  pero  en

general  el  valor de la transmisividad es al to,  superior a

1OO mZ/inora, llegando incluso a los 5OO en los sectores más

kars t i f i cados .
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El sent ido medio general  de la escomentía es aproximada-

mente de Oeste a Este, ya que el  nivel  piezométr ico va desde

los 44O metros en el manantial del puerto de Albaida, a sólo

I en el manantial salado. Estos valores extrenos, distantes

a 38 Km supondrÍan un gradiente del Ltz %.

La evolución del nivel  piezométr ico se sigue a través

de sondeos situados en el borde meridional de la unidad, dándose

fluctuaciones que oscilan entre menos de 1 metro (áreas de

descarga más importantes de la unidad) y superior a t4 (zona

de mayores extracciones),  aunque es posible que en este úl t imo

punto tenga algo que ver el bajo coeficiente de almacenamiento

.Iocal.  De común, la mayoria de los pozos dan osci laciones

de 7 metros; la tendencia evolut iva de 1os niveles no queda

clara, ya que si en unos piezómetros se acusa una ligera tenden-

cia al  descenso en otros sucede 1o contrar i .o.

Es también notable la acusada respuesta de Ia pÍ-ezometría

frente a 1a 11uvia, en especial  las superiores a 50 mm, hecho

que delata que los elementos que más afectan a las oscilaciones

de nivel  son las l luvias y las extracciones por bombeos.

2 . 2 . 6 . 3 ,  E l  b a l a n c e  .  h í d r i c o  y  l a

agua.- De lo expuesto hasta ahora, se puede

estamos ante un sistema de equi l ibr io,  donde

Ias sal idas se compensan mediante las entradas.

lintradas Sal idas ( Hm3/año )

. tnf i l t ración 1luvia

r{limentación subterránea

ldanantiales

Descarga Serpis

cal idad deI

concluir que

practicamente

74-84

10-20
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Inf iLtración desde ríos o- ro Bombeos captación

Descarga sub.

458

L2

L5y19

Total 90-11,6 LLg-  L23

La calidad de las aguas varia mucho de unos puntos a

otros, pudiéndose establecer dos sectores:

Sector Noror iental : viene definido por las surgencias de

la si.erra de lifustalla, en los manantiales, Aguas, Solinar

y Salado, local izados en eI borde de esta sierra y 1os cuales

distan del mar entre 4'5 y 2'5 Km (para 1a pr imera y úl t ima

respect ivarnente),  y poseen Ia pecul iar idad de incrementar

el contenido de sales y la temperatura en el sentido de la

escorrentía subterránea.

Manantial

Aguas

Sol inar

Salado

la expl icación de1

de un ascenso rápido

dad.

Temperatura (e C)

1 6 y L 9

1 7 y z L

2 3 y 2 9

Sal in idad (mgl1)  _

32O y  1 .035

600 y  4 .OOO

2.45O y  l -3 .200

termaLismo podría darse bajo 1a hipótesis

de las aguas que circulan a cierta profundi-

Las salinidades presentan grandes variaciones de unos

anál is is a otros, pero en general  son de medias al tas (exceptuan-

do eI rnanant ial  de Aguas).  Estos al tos índices de contenido

de cforuro se expl ican por la sal inización a part i r  del  agua

del mar, que viene dada por var ios hechos: la interfase en

el inter ior de1 cont inente, 1a dispersión y di fusión iónicas,
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los efectos de las mareas, la disminución de la densidad al

aumentar la temperatura, y todo ello dentro de un acuÍfero

kárstico, donde la circulación se puede hacer a través de

grandes conductos.

Los tres manantiales ofrecen facies hidroquÍmicas clorura-

das-sódicas, dando para 1os manantiales Solinar y Salado aguas

no potables, mientras que en el  de Aguas sólo en ocasiones

y debido al contenido alto de nitratos aparecen problemas

de impotabilidad. Para e1 uso agrícola los manantiales Aguas

y Solinar, eu€ son los únicos que se pueden utilizar, presentan

pel igro de alcal inización de bajo a medio, €f  pr imero, y de

salinización media a a1ta, rnientras que e1 segundo presenta

pel igro de alcal inización bajo a al to y de sal iniaación al to

a muy al to.

Resto de ra unidad: se disponen de vent idos muestras anal izadas,

que indican que todas aguas estudiadas son de baja salinldad

(¿et orden de l-os 350 ng/L, excepto dos muestras que l legaron

a 600 ng/L).  tas temperaturas están comprendidas entre 16

V 2Oe C y las facj.es hidroquímicas son comúnmente bicarbonatadas

cátrcicas excepto en algún sector,  donde la facies es sul fatada

cálcica y sul fatada cálcico sódica (extremo or iental  de 1a

sierra de Ol iva),  el1o just i f icado por la presencia cercana

de1 Keuper,  aquí además, la concentración en ni tratos

(79 mg/l)  sobrepasa los l Ímites establecidos por e1 CAE, siendo

impotables como 
'consecuencia 

de ras labores agrÍcolas de ra

zona.

2.2.7. Unidad Hidrogeológica Alfaro-Mediodia-Segaria
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2.2 .7  .L .  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu Í fugos ,  acu í fe -

ros y sus 1Ímites.-  Se ext iende desde las proximidades de

MiLlena hasta Vergel,  a lo largo de 2OO Km2, incluidos totalmente
'en la provincia de Al icante. Tiene la unidad forma alargada

en sentido ENE y engloba un conjunto de pequeñas sierras como

1as de la Almudaina, Cantalar,  Aforada, Cireret,  y Carrascal.

Se han diferenciado en ella Ias mismas forrnácíones litoes-

tratigráficas que en la unidad de Benicadell-Almi¡ante-Gallinera;

unicamente se dan una serie de variantes que aparecen reflejados

en la columna sintética de la fig. 144 , que son por orden cronoes-

tratigráfico, en que no afloran en superficie los materiales

del tramo inferior de1 Jurásico, siendo el trarno superior

representat ivo en un pequeño núc1eo ant ic l inal  en 1a sierra

de Segaria.  El  t ramo del Bamemiense-ALbiense aquÍ es cal i .zo,

pero pierde su carácter dolomít ico y registr_a_numerosas interca-

Iaciones margosas. Aparece una formación caIíza eocena de

considerable potencia, 4OO metros, eüe no se daba en la unidad

de referencia. Y por útt imo la coronación en el  techo de

la serie se realiza a través de unos conglomerados de matriz

detrí t ica, qi tuados de forma discordante sobre las margas

d e l r T a p r r  .

El acuífero principal de 1a ,.rrriA"O 1o constituyen las

dolomías y cal izas del Cretácico Superior,  eue af loran a 1o

largo de 150 Km2. De menor importancia son el acuÍfero del

Mioceno, de areniscas calcáreas, con 19'5 Km2, y el  acuífero

Eoceno, con 5'8 Km2, además de 1os 3OO nZ de af loramiento

de l-os mater iales del"  Jurásico Superior.
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Hay pequeños acuíferos formados por eI tramo detrítico

del Mioceno Superior, aunque este de lugar a acuíferos colgados

de reducido interés; o eI tramo caLizo-margoso del Bamemiense-

Albiense que puede consj.derarse semipermeable, ya que aparecen

sobre numerosos manantiales de pequeño caudal.

Por 1o que atañe a la tectónica, esta presenta cierta

complejidad, ya que aparecen estructuras y pliegues muy comprimi-

dos y de pequeña extensión afectados por numerosas fallas,

tanto normales como inversas, estas últimas y los frentes

de cabalganiento se acantonan y se dan con mayor profusión en

eI sector norte de la unidad.

La presencia de esta densa red de fracturas contribuye

tanto a faci l i tar la inf i l t ración y los procesos kárst icos,

como a conectar en profundidad los diferentes niveles acuíferos

(aunque en algunos sectores propician la aparición é niveles

impermeables, preferentemente del Keuper).  El Io contr ibuye

a que los mater iales de esta unidad, cal izas y dolomias esencial-

mente, fisuradas y karstificadas, constituyan un gran embalse

subterráneo, consicierado como un holokarst.  Las formaciones

permeables superiores (Cretácico Superior,  Eoceno y ldioceno),

se estirna que forman un acuífero único, aunque localmente

pueden aparecer niveles colgados ( SZ l .

Respecto a los l ímtes hidrogeológicos de la unidad,

se desconoce el  muro i rnpermeable del manto, pero no se descarta

la presencia de un acuÍfero profundo, l igado a fas cal izas

y dolomías de la formación jurásica, hecho que no ha podido

ser comprobado
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Los bordes septentr ional y meridional,  asÍ como eI vert ice

occidental, 1o forman un gran espesor de margas miocenas (Tap)

impermeables, sin embargo queda en e1 sector oriental un resqui-

cio entre Vall de Laguart y Castell de Castells en que los

mater iales del Cretácico Infer ior,  semipermeables, s i tuados

a1 Sur cabalgan a las areniscas caLcáreas del i¡iioceno, pero

parece improbable la conexión hÍdr ica, debido a 1a cont inuidad

en profundidad de la formación"Tap".

EI sector oriental a través de las siemas de Segaria

y Mediodia pone en contacto al acuífero con los materiales

detrí t icos de la Plana de Gandia-Denia, por 1o que este 1ímite

const i tuye un borde permeable de descarga, tanto vis lble como

subtemáneo, situados a 1o largo de é1 1os principales manantia-

l e s  ( T o r r n o s ,  S a g r a ,  C a v a ,  B a l s a ,  S i n e u . . . ) .

2 .2 ,7 .2 . Alimentación y movimiento del agua

en el  embalse.-  Pr incipalmente Ia al imentación se efectua

a part i r  de la l luvia inf i l t rada, así como a través de los

volúmenes que percolan a través del embalse de Isbert, en

e1 río Girona (o Ebo),  ya que e1 vaso se si tua sobre un sustrato

calcáreo. Por el  pr imer concepto se ret iene un 5A% del agua

que se precipi ta,  ya que existen fonmas exocárst icas (dol inas

y lapiaces ) de gran desamollo que la favorecen notablemente,

si  se considera una pluviometrÍa media de 850 mm, equivalentes

a 150 Hm3, se puede obtener una recarga media de 75 Hm3/año.

La inf i l t ración a través del embalse de Isbert  v iene dada

por la precipi tación (920 mm) caida sobre la superf ic ie vert iente

del r ío Ebo (aproximadamente 4O Km2), y considerando un coef ic i-

te  de  escor ren t ía  super f i c ia l  en t re  0 '1  y  O '3 ,  1o  que suponen
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4 a Lt Hm3,/año 1o infiltrado. Ambos conceptos dan un volúmen

entradas medias entre 79 y 86 Hm3/año.

La descarga total de la unidad queda comprendida entre

72 y 9l  Hm3/año, X s€ real j .za de tres modos dist intos: las sal i -

das por manantiales, cifrada en total entre 65 y 84 Hm3/año,

de los cuales los aforos más irnportantes se localizan en la

Marjalería de Pego y el resto en Sagra y aledaños, las extraccio-

nes por bombeosr eu€ asciende a 5 Hm3/año y las salidas subterrá-

neas, producidas haci.a 1a Plana de Gandia-Denla (a través

de un frente de L2 Km y una transmisividad media de 20 m2/hora,

con un gradiente del I  por mi l) ,  con un valor de 2 Hm3/año.

tos caudales especÍficos son muy variables de unos puntos

a otros, Ia que por ejemplo en eL sector de comunicación de

ra siema de Mediodía con Ia de segaria,  donde existe un elevado

grado de karst i f icación, el  caudal específ ico es de zs L/seg,

por el  contrar io er valor más bajo es de o'91 por segundo,

contraste que confirma 1a heterogeneidad y anisotropÍa de1

medio kárst ico.

El seguimiento de los ni .veles evidencia dos hechos compati-

bres' por un lado la rapidez con que el agua de 11uvia aLcanza

la zona saturada, es decir ,  una inf i l t ración rápida que responde

aI acuÍfero kárst ico, y por otro rado, un bajo coef ic iente

de almacenamiento medio, eu€ se pone de manif iesto por la

notabre f luctuación de 1os ni-veles tras la inf i l t ración.

Estas osci lan entre los 2 y los L4 metros, corespondiendo

los mayores sal tos a los piezométros si tuados cerca del sector

de mayores bombeos y área de descarga en el  borde or iental ,
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hecho que implica además un sentido

en el  embalse de dirección Oeste-Este.

claro de la escorrentÍa

sin embargo ocurre que en pozos cercanos estas oscilaciones

son mucho rnenores que indican baja transmisividad y circulación

l-enta.

2 .2 .7 .3 .  Ba lance h ídr ico  y  ca l idad de I  agua. -

Se trata de un sistema en equi l ibr io,  con dos t ipos de agua,

una en eI borde nororiental y la otra en eI resto de la unidad.

La pr imera presenta sal inidades entre L.OOO y 2.gOO

ng/t  y facies clorurad.a-sódica, característ icas just i f icadas

por ra proxÍmidad de los mater iales del Tr ias, y sobre todo

por 1a presencia de una interfase de aguas saladas producto

de una intrusión marina actual. Estas aguas se locarizan

en proximidades de 1a Marjalería de pego y sobrepasan los

l ím i tes  de  po tab i l idad  es tab lec idos  por  la  O. t i l .S . ,  b ien  por

exceso de ni- tratos o de sal inidad o cloruros, calcio y sul fatos.

Presentando para el  regadÍo pel igro de sal inización del suero

alto y muy a1to, y de bajo a al to de alcal inización.

Las aguas del resto de 1a unidad presentan baja sal inidad,

1,73 a 283 ng/L, y facies bicarbonatada-cálcica, son aguas

óptimas para e1 consumo humano y para el regadío los suelos

presentan perigro medio'  a bajo de sal inización y mínimo de

a lca l in izac ión  de l  mismo (  SS) .

2.2.A. Unidad Hidrogeológica Peñón-Castell de la Solana-

Montgó

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



468

2.2 .8 .L .  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu í fugos ,  acu í fe -

ros y sus l ímites.-  Se desamolla sobre una superf ic ie de

135 Km2, que abarca desde Castel l  de Castel ls hasta Jávea,

incluyendo en sus dominios además de estas dos poblaciones

a muchas más, entre las que destacan: Orba, Jalón, Pedreguer,

Gata de Gorgos y Denia. Como orografÍa más importante i-ncluye

las sierras del Peñón, Castel l  de la Solana, Solana de la

Ltosa, Castel lar,  Soldetes, T6salet y Montgó.

Estratigráficamente presenta las mismas caracterÍsticas

l i tológicas y de potencia que la unidad antes mencionada.

Por lo que respecta a la tectónica, hay que resaLtar

la complej idad que ofrece esta al ineación más meridional.

Las direcciones de los pl iegues en este sector resultan algo

anómalas, ya que los ejes se arquean considerablemente y marcan

direccj-ones desde Norte-Sur,  €r e1 sincl ina-L de1 Peñón, hasra

Oeste-Norte-Oeste en el  Montgó. El aparente caos existente

en las arquitecturas de las al j -neaciones es consecuencia directa

de la incidencia de 1os fenómenos halocinét icos y diapír icos,

cuya prueba inequivoca es Ia exi-stencia del diapiro de Jalón,

entre Benichembla y esta úl t ima local idad ( g.  )  y que ha propi-

ciado además de múlt iples fracturas, ant ic l inales, asimétr icos

y cabalgamientos y af loramientos alóctonos.

Los principales acuíferos quedan integrados por las

formaciones del Jurásico Superior,  eü€ no l legan a af lorar,

const i tuyendo un acuífero semiconf inado, al imentado por goteo.

Las formaciones cretácicas en su tramo Baremiense-Albiense,

donde exi .ste una red kársica, pero muy local izada, y 1as cal izas
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de las formaciones superiores, f isuradas y karst i f icadas,

que en grandes sectores se encuentran saturadas y constituyen

auténticos mantos acuíferos, aunque de gran heterogeneidad

y anisotropía. La formación eocena, por úItimo, de acuerdo

con su l i to logía, debe tener un elevado potencial  de inf iLtración

y ser permeable por f isuración y karst i f icación, pero debido

a que aflora en cotas muy elevadas puede no estar saturada

o estar lo sólo parte del año.

Los materiales impermeables son entre otros Ias margas

del Mj.ocenon 1as margas y arci l las del Ol igoceno-Mioceno,

las margas del Neocomiense y Ia formación tr iásica.

2 .2 .8 .2 .  AcuÍ fe ros ,  a l imentac ión  y  rnov i rn j -en to

de1 agua en el embalse.- Dada la gran compartimentación de

la al ineación montañosa que const i tuye esta unidad, consecuencia

de la compleja estructura interna de la misma, se individual izan

tres sistemas acuíferosr gu€ de Oeste a Este son: el  Castel l

de Castel ls-Sierra del Peñón; el  de Siema de Castel l  de

la Solana; y el  de la Siema del Montgó ( 55 )  .  El  s istema acuÍ-

fero Castel l  de Castel ls-Siema del Peñón queda incluido dentro

de la I Ínea pol igonal que une los pueblos de CasteLl de Caste1ls,

Benichembla, Orba y Benimantel l ,  s i tuándose en el  tercio occiden-

tal  de Ia unidad y ocupa una superf ic ie de 30 Km2. Li tológica-

mente 1o forman materiales del Cretácico Inferior-Superior

-más de Ia mitad de la superf ic ie af lorante-,  eocenos y miocenos

(areniscas caLcáreas) .

Gran parte de los materiales aflorantes son de muy baja

permeabi l idad, ya que además se dan intercalaciones margosas,

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



unicamente en 1as proximidades

Orba las cal izas del Cretácíco

adquieren cierto desarrollo y

embaLse subteráneo, saturado ,

karst i f icación.

17 I

de Benichembla y aL Oeste de

Superior,  s i tuado a baja cota,

se comportan como un pequeño

permeable por fisuración y

La fuente principal de alimentación es 1a provini.ente

de la inf i l t ración del agua de l luvia; esta cae sobre los

materiales del Barremiense-Albiense, que son las que mayor

extensión ocupan, una pequeña parte se infiltra en los ni.veles

permeables, pero debido a la existencia de intercalaciones

margosas surge a través de la multitud de manantiales de pequeño

caudalr eu€ se secan pronto o ven reducidos inmediatamente

sus aportes.. La mayor parte de la descarga se efectua al

río Gorgos y localmente y en los tramos más puros pueden darse

zonas saturadas, a favor de las formaciones del Cretácico

Superior y del Mioceno de areniscas calcáreas que presentan

una inf i l t ración potencial  mayor.

Los manantiales se situan a cotas muy variables, eü€

osciran entre 480 y 3oo metros, además los niveles que presentan

estas surgencias y los de las dist intas captacj .ones son notabre-

mente distintos, hecho que indica que no hay ujt único nivel

de saturación. Estas di ferencias se aprecian por otro lado

en los descensos de niveles de un año para otro a causa de

las extarcciones (caso del sondeo de Orba),  eue se interpreta

como que existe una def ic iente conexión entre los diversos

af l-oramientos permeables.

Las pr i .ncipales sal idas se si tuan en Las proximidades
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de Benichembla y Oeste de Orba, donde 
"i 

acuífero es más i-mpor-

tante. La descarga se realLza en eL primer caso directamente

al r ío Gorgos, y en el  segundo por extracciones de pozos,

y puede que además se dé una descarga subterránea, en elcaso

de Benichembla a través del borde meridional y en Orba por

e1 acuífero detrí t ico de la Plana Gandia-Denia.

De las calizas de Orba se extraen más de 2 Hm3/año,

caudal posiblemente s.uperior a 1os recursos propios, motivo

por el que descienden de forma acusada 1os niveles de un año

a otro. Los caudal-es obtenidos se si.tuan entre 6O y L0 L/seg

(formaclones del Cretácico Superior e Infer ior respect ivamente).

Las fluctuaciones en el sector de Benichembla por contra única-

mente al régimen natural del nivel piezométrico, ya que la

anpl i tud de la osci lación (L0 metros) en el  per iodo de observa-

ción comespondÍa a las fluctuaciones anuales (cotas elevadas

a finales de Mayo o Junio, mientras que las mÍnimas se daban

a f ines de verano, Sept iembre y Octubre),  s iendo notable la

pronta respuesta de los niveles a las l luvias caidas.

El s lstema acuífero Castel- l  de Ia Solana. A este sistema

comesponde Ia mayor superf ic ie de la unidad, con ZO Km2,

de 1os que 30 son mater iales perrneables de1 cretácico superior

y del Mioceno, y los 40 restantes pertenecen al  Barcemiense-Al-

biense, de carácter semipermeable y a1 Neocomiense impermeable.

Los l ímites del s istema son variables, quedando 1a imper-

meabi l idad probada en casi  toda la uni.dad, a excepción de algunos

sectores: e1 sector septentr ional entre Benidoleig y pedreguer

donde las cal izas entran en contacto con Los sedimentos detrÍ t i -

cos de la Plana de Gandía-Denia; de igual modo en su punto
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más nororiental las calizas del Tossalet alimentan al acuÍfero

cuaternario de Jávea en el límite meridional, entre Senija

y 1as proximidades de Lliber, las calizas areniscosas Miocenas

pueden actuar aquí como área de recarga.

ta formación acuÍfera 1a proporci_onan 1as calj.zas del

Cretácico Superior, las areniscas calcáreas de1 lh.oceno y

posiblemente las cal izas der Jurásicor eu€ pueden const i tuir

un acuífero semiconfinado, siendo los dos primeros los más

productivos, aunque cabe resaltar la gran heterogeneidad que

muestran aquellas en función del mayor o menor grado de karstifi-

cación. Por el lo en 1os bordes septentr ionar y occidental

de 1a solana de la Llosa presentan elevados rendimientos las

captaci.ones, mj"entras que en los bordes oriental y meridional

los rendi¡nientos son muy inferiores.

La al imentación de1 sistema se efectua de forma pr imordial

a partir del agua de lluvia, de la que forma parte el agua

de escorrentía superf ic ial  de1 río Gorgos cuando este circula,

y que Ee inf i l t ra en los niveles calcáreos del cauce de

este r ío a su paso por Ll iber y Gata de Gorgos (el  caudal

medio que puede inf i l t rarse e integrarse a la red kárst ica

durante el periodo de crecidas invernales es del orden de

2OO-300 l /seg),  a estas aguas se unen Ia de 1os manantiales

que af luyen a este r Ío procedentes del s istema Castel l  de

Castel ls-Siera de1 Peñón.

Las sal idas del s istema se real izan de forma pr incipal

mediante la extracción de pozos, seguida de las sal idas de

forma subterránea a través de los bordes permeables y por

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



474

manantiales. Por el  pr imer concepto, de los pozos si tuados

en el sector septentrional se extraen alrededor de L2 fm3/año

(volúmen ut i l izado en abastecimiento y regadÍo).  De los manan-

t iales, galerías y cavas, gü€ son el  drenaje de la red karstíca,

se extraen, bien por gravedad o por bombeo del orden de los

7 tln3/añ,o. Además de estas dos salidas, se produce una descarga

ocul- ta a través de 1os bordes permeables or iental  y septentr ional,

donde se contacta con eI cuaternario de Jávea y el de la plana

de GandÍa-Denia,respectivamente, y eue son de difícil cuantifica-

ción. En el segundo caso se tiene el dato aportado por Bodega

et al .  (  56 ) ,  según el  modelo de simulación matemática del

acuífero de la Plana de Gandia-Denia y que obtuvo un valor

de recarga a través de este borde de 3 Km, próximo a los 2

ñmJ/ ano.

Por 1o que respecta a 1as cotas del agua, este acuÍfero

presenta osci laciones entre los 20 y 80 rnetrosr coo un sent ido

de 1a circulación de Oeste a Este. Las capataciones si.tuadas

mayormente en el flanco septentrional presentan niveles parejos,

por 1o que se deduce un único nivel de saturación, que define

un sól-o manto acuífero, aunque muy heterogéneo y anisótropo,

y donde la karstificación condiciona el almacenamiento y ci.rcula-

ción del agua. Los caudales osciLan entre L50 L/seg y 3 I /seg,

entre los dist intos pozos y la evolución de los niveles ha

alcanzado osci laciones máximas de 16 rnetros, l igadas a los

meses veraniegos.

Sistema acuÍfero siera del Montgó. Ocupa unos 35 Km2 de

superf ic i-e,  en su mayor parte const i tuidos por mater iales

de1 Cretácico Superior y en mucha menor proporción por e1

Cretácico Infer ior en sus dos tramos y el  l { ioceno margoso.
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Este sj .stema se encuentra aj .s lado del resto de los que

componen la unidad, ya que se ubica en eL extremo nororiental

en contacto con el  Meditemáneo, y su conexión en e1 l ímite

Suroeste queda cortada por una potente formación margosa.

El '  borde Norte es permeable y .a 1o largo del mismo se pone

el s istema en contacto con los mater iales detrí t icos de la

Plana de Gandia-Denia, a 1os que alimenta subtemáneamente.

E] Este y Noroeste queda abierto aI Mediteráneo, el  cual

recibe la mayor parte de descarga del s istema, de la cual

no se conocen datos.

La formación más permeable es la del Cretácico Superior,

que se desaffolla en dos tramos, uno de cali.zas masivas que

t ienen gran potencia, y que reposa sobre otro tramo cal izo

y calcarenÍt ico con intercalaciones margosasr eue tendría

el mismo comportamiento que el  semipermeabLe der Bamemiense-Al-

b iense. Estos últimos se encuentran localmente saturados

y proporcionan un cierto caudal a 10s sondeos que captan sus

aguas; pero e] nivel  acuÍfero pr incipal es el  pr imero ci tado,

que se encuentra saturado en 10s extremos occidental y parte

de l  mer id iona l .

Las entradas no se cuant i f ican, y se efectuan casi exclusi-

vamente a part i r  de la inf i l t ración de las aguas de l luvia,

aunque si  es posible una pequeña aportación a part i r  del  castel l

de la Solana.

La piezometría muestra que la cota del agua es rnuy var iable

unos puntos a otros, hecho que indica que puede tratarse

varios niveles de saturación independientes, o como ocurría

r l a

r l o
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en el  caso anter ior,  que la heterogeneidad del medio acuÍfero

es muy grande. En general oscj-lan entre 100 y 6O metros desde

el sector Sur al  Noroester Por 1o que Ia escorrentía se hace

en este sent ido, o mejor de Sur a Noroeste (Jesús Pobre-Cero

d e  M i r a b e l l a ) .

La descarga se realiza a través de captaciones que extraen

en total L Hm3/año, subtemáneamente al acuÍfero detrítico

de la Plana de Gandia-Denla del orden de 2 Hn3/año, y directamen-

te al mar a través Cel borde nororiental con un volúmen sin

n n a ¡ i  c a n

En todo este subsistema las bajadas de los niveles son

manifestadas, osci lando a 1o largo de un año (fSZ¿) hasta

58 metros, aunque en años posteriores se ha observado una

recuperación, s i  bien esta seudoestabi l ización o Íncremento

de caudales esta por desci frar en or igen y cont inuidad.

2 .2 .8 .3 .  E l  baLance h ídr ico  y  la  ca l idad de

las aguas.- Como conclusión para toda Ia uni.dad, hay que

señalar que el  conocimiento de los recursos es un problema

arduo, ya que la gran compartimentación de la misma, así como

Ias sal idas y entradas ocultas di f icul tan la valoración concreta.

De ahí que los recursos son por 1o menos asimi lables a las

salidas algo s:periores a 26 Hm3/año, aunque puede tratarse

por la f luctuación y descenso de niveles en a1gún otro sector

de una explotación minera del agua o sobreexplotación a expensas

de las reservas, eu€ son igualmente desconocidas.

Las aguas presentan una buena cal idad'  con sal inidades
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comprendidas entre L8O y 4OO ng/l

cá lc ica .

y facies bicarbonatada

Unicanente cabe hacer excepción en dos puntos: sector

del Tossalet y la Jara, en el  que las sal inidades superan los

1.400 ng/t  y 3.4.OO ng/S- respect ivamente, con facies clorurada

cálcica (  57 )  y cl-orurada sódica, motivado por la proximidad

de sales l/o intrusión marina de1 Cuaternario de Jávea que

se pone en contacto con las cal izas delTossalet;  y en Ia

mitad oriental de la sierra de1 Montgó, donde en un sondeo

el ión calcio supera los l Ímites de potabi l idad con 260 ng/L.

SaLvo estos dos casos, en los que los pel igros de sal lnización

son al tos y de alcal inización medios, eI  resto de 1as aguas

analizadas son aptas para la agricultura y el consumo humano.

2.2.g. Sistena acuÍfero de Ia Sierra del Rocin

2 .2 .9 . I .  S i tuac ión  y  carac ter Ís t i cas  genera les . -

A cabal lo entre tres provincias, Albacete, Valencia y Al icante,

afecta parcialmente a los recursos de esta ú1t ima, en eL núcleo

de la Encj-na en su extremo Suroeste, desde el  que se ext iende

a 1o largo de 5 Km2 hasta Fuente la Higuera, aI  Noroeste.

A pesar de encontrarse muy próximo a Ia Cordi l lera Ibér ica,

presenta todavía direcciones Bét icas, y está const i tuido pr inci-

palmente por mater iales del Cretácico Superior,  los cuales

dan lugar al principal acuífero, puesto que los otros dos

acuíferos deI Apt iense y del Jurásico Superior no l legan a

aflorar y se encuentran a gran profundidad ( S ).
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Además se encuentran ampli-amente repartidos por todo
el sector depósitos cuaternarios de muy diversas genésis,

entre los que cabe destacar por su extensión los que ocupan

la depresión si tuada al  Norte y sur de la sierya del Rocin,
asÍ como , los aluviales ant iguos si tuados al  Norte de Fuente

1a Higuera o al  Sureste del Rocin. En general  se trata de
gravas'  conglomerados, arci l las y l imos. por úl t imo hay que

resaltar por su importancia hidrogeológica, la exi .stencia

de costras calcareas y caliches al sur y Este deL ceruo de

la Ermita de Santa Bárbara (en Fuente la Higuera).

L a  t e c t ó n i c a de la zona viene condicionada en

gran rnedida por la acción halocinét ica del Tr ias, eu€ aunque

no 11ega a af lorar en superf ic ie se deja sent ir  de diversas

formas, entre las que cabe destacar las fal las de gran salto,

que jalonan al sistema y definen sus 1ími.tes al poner en contacto

a1 acuÍfero con margas deL rerciario y reforzando en profundidad

estas barceras impermeables, además se aprecian pl iegues en

chanpiñ5n, desl izarnientos gravi tacionaLes, y procesos de neotec-

tón ica  rec ien te .

Los  n ive les  de1 agua van desde 1os  543 m.s .n .m.  en  e1

extremos suroeste, pasando por 463 en el  sector central ,  hasta

los 453 del sector Noror iental . El  gradiente presenta pués

una pendiente de dirección suroeste-Noreste, como 1o prueba

además el hecho de que al bombear en e1 sondeo que se encuentra

en el  extremo suroccidental  se ven afectados los que se encuen-

tran inmediatamente más al  Noreste, como es el  caso del pozo

de 1a vegueta de cota 453 metros. Este pozo está acondicionado

por medio de garer ias que faci l j - tan el  acceso hasta e1 fondo
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del mismo, capta más costras calcáreas y caliches del cuaternario 

y en 61 se extraen caudales puntuales de hasta 100 l/seg; 

el agua sale de unas fracturas de dirección Noreste-Suroeste 

que se dirigen hacia la sierra del Rocín y en ellas puede 

verse un elevado grado de karstificación, que lógicamente 

es de edad cuaternaria, ligada .probablemente a la neotectónica 

antes citada. 

El valor de la alimentación procedente de la lluvia 

útil caida sobre el sistema, es de unos 65 mm, que sobre los 

5 Km2 de afloramientos, aporta un volúmen de 0'32 Hm3/año; 

si se considera que se infiltran un 30%, se llega a que los 

recursos del sistema son del orden de 0'1 Hm3/año. 

Las salidas del sistema se realizan a través de las 

extracciones del pozo de la Vegueta, que en algunos momentos 

afora del orden de los 100 l/seg, pero unicamente se pone 

en funcionamiento dos semanas durante los meses de mayo a 

septiembre, por lo que dichas salidas no rebasan prácticamente 

los recursos existentes, situándose el sistema en estado de 

equilibrio. 

La calidad del agua es de facies bicarbonatada cálcica 

y residuo seco inferior a 0'5 g/l, por lo que puede considerarse 

apta para el consumo humano. 

b. Acuiferos Carbonatados 

Dentro de este grupo se diferencian dos subapartados, 

en cuanto a características cronoestratigráficas, que aglutinan 
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aquellas formaciones cuyos acuiferos principales son de épocas 

mesozoicas (números 2.2.10 al 2.2.20) y los nummulíticos (2.2.21 

al 2.2.26). 

2.2.10. Sistema acuífero de Crevillente 

2.2.10.1. Situación, geometria, acuífugos, 

acuíferos y sus límites.- El área considerada comprende desde 

la terminación meridional de la sierra de Crevillente, al 

Sur, hasta las laderas meridionales de las sierras de Argallat, 

de la Cava y del Rollo, al Norte; por el Oeste el limite 

coincide prácticamente con el de las provincias de Alicante 

y Murcia, y al Este con las faldas orientales de la sierra 

de Ofra y Ors, que, con dirección aproximada Norte.Noroeste-Sur. 

Sureste, se sitúan en las proximidades de Hondón de las Nieves. 

Dentro de la zona se enclavan los núcleos urbanos de 

Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, la Canalosa, 

Barbarroja y Cantón, todos pertenecientes a la provincia de 

Alicante. No hay corrientes continuas en la zona: solamente 

aparecen una serie de barrancos y ramblas, entre las que se 

encuentran las de Cutillas, Lentiscar, Tolomó, que drenan 

superficialmente el altiplano que existe entre las sierras 

de Argallat-Cava-Rollo y Crevillente, y las ramblas de Alguelva, 

San Cayetano y Rambla de la Garganta, que drenan la sierra 

de Crevillente hacia el Sur. 

La superficie del área considerada es de unos 100 Km2 

y su altitud topográfica oscila entre un mínimo de 380 m.s.n.m. 

en el altiplano de los Hondones, más concretamente en los 
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alrededores de Hondón de las Ni.eves, y uñ máxj.mo de 835 m.s.n.m.

en el  vért ice geodésico de Crevi l lente.

Encuadrado e1 sector dentro de las Cordi l leras Bét icas,

presenta una adscripción rnayori.tariamente Subbética, aunque

existen algunas pequeñas ventanas tectónicas en 1as que llega

a af lorar un Prebét ico Meridional.

En general todos los materiales aflorantes presentan

facies pelágicas, a part i r  del  Lias medio y hasta el  Mioceno

medio .

Hacia el  Sur,  eI  Subbét ico desaparece bajo 1os depósitos

neógenos de la cuenca de Fortuna ( "post-manto" ) . Este contac¡o

está retocado por una gran falla de dirección oeste-suroeste,

Este-Noreste, que aún presenta cj .erta act iv idad ( 59 ) .

Distinguiremos cuatro unidades estratigráficas representa-

das en la figura 14gr

.  unidad subbét ica de La sierra de crevi l lente y del al t ip lano

de los Hondones. A esta ser ie pertenecen la gran parte

de los af loramientos del sector.

. unidad Prebética, eüe queda reducida a pequeños afloramientos

terminación or iental  de la siema de crevi l rente y al  Norte

de Canalosa.

. Unidad l¡liocena de ldonte AIto, representada en la parte Sur

y Suroeste de la sierra de Crevi l lente.

.  ser ie post-orogénica de la cuenca de Fortuna-E1che, si tuada

en la parte más meridional-  de la hoja del Geológico 993

de E lche.
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ta"o" mater iales de or igen post-6rogénico son los pl io-Cua-

ternarios desarollados en el altiplano de los Hondones y

que son de origen continental. Se trata de margas rojas y

congromerados en una serie bastante potente. Además. existe

un Cuaternario indiferenciado, ampliamente representado y

que eorresponde a las formaciones más recientes: coluviones,

aluviones y depósitos detrí t icos en generalr  eu€ ocultan en

ocasiones 1as relaciones existentes entre algunas sierras,

ya que se ext ienden en los piedemontes y laderas de 1os rel ieves

más importantes, Í  4 veces se desarrol la además un cal iche.

De las cuatro unidades ci tadas, la Subbét ica y la prebét ica

están afectadas por una tectónica compleja, perteneciente

a la orogenía alpina, cuyos efectos se dejan sent ir  en esta

zona aL menos desde el OJ-igoceno, y que provocaron entre otras

cuestiones, la aparición de un gran núrnero de fracturasr eue

han tenido una gran trascend.encia sobre el funcionamiento

hidrogeológico de la zona. Iil i.nuciosamente estudiadas por

Rodriguez Estrella, únicamente resaltan en aquellas relativas

a l  Subbét ico  de  la  s iema de Crev i l len te ,  p r inc ipa l  de  Ia

zona, la presencia de dos grandes grupos: uno cie dirección

Norte 5  3  Es te ,  para le los  a  la  d i recc ión  de1 p legamiento ,

que son de relajación que representan al  kast act ivo; otro

segundo lote de fallas que forman entre si 45e con orientaciones

Norte 380 y Norte 7 Este, se produjeron en el  mj.smo momento

o algo anteriormente a que se produjera el desplazamiento

del manto de corrimiento que constituye la sierca, ligados

a una comprensión, y corresponden al  karst fósi1 (  60 ) .

La impl icación hÍdr ica de e11as derivada es que los sond.eos
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más productivos se encuentran alineados según una dirección

Norte 52o Este y ubicados sobre fracturas de este tipo' en

el borde septentrional de la siema de Crevillente ' mientras

qq" en el mismo sector sondeos aforados localiaados sobre

fracturas de dirección Norte 380 dieron pequeños caudales'

se lntentaron desamollar con explosivos y no se consiguio

nada nuevo.

De acuerdo con la litología e1 acuífero más importante,

formado por unos 350 metros de dolomÍas masivas grÍses del

Hettangiense-sinemuriense y de cal izas masivas mic r i t icas,

con estructura oolÍ t ica y colores claros, del  Sinemmiense-Pl ieas-

bachiense. Esia potencia está deducida por datos regionales,

que localmente podría sufrir variaciones laterales dentro

del s istema di f Íc i les de preclsar.  En la siema de Crevi l lente,

dada ' Ia gran complej idad tectónica, la potencia del acuífero

puede verse localmente incrementada por superposiciones tectóni-

cas debidas a fal las (  61 ) .

A este acuífero hay que añaciir en ocasiones 1os 50-L00

metros de cal i .zas bien estrat i f icadas con nódulos de si lex,

e interestratificaciones de margo-calizas y margas de1 Toarciense

-Aaleniense, q:e al  S de la siema de Crevi l lente pasa lateralmen-

te hacia el  Este a cal izas compactas claras.

Otro posible acuífero de

de la existencia del rel leno

che,  s i  b ien  1os  es tud ios

( 62 )  ponen de rel ieve una

un SEV real izado por este

menor importancia podrÍa deducirse

neógeno en la cuenca de Fortuna-El-

geofísicos real izados por Gauyan

serie de hechos. Concretamente

autor a unos tres hilómetros a1
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de CreviLl .ente proporciona los siguien-Suroeste de la local idad

tes  da tos :

/ r ^ ^ ^
w q [ J q

t

¿

A

5

Espesor

50

t ou

70

450

Res is t i v idad (Ohm/m)

?1

t02

I 'Substrato resi .st ivo"

Atendiendo a comparaciones regionales, la capa 1 es

interpretada como las areniscas del Pl ioceno Superior.  La

2 como el  conjunto forrnado por el  Mioceno Terrninal (Andaluciense)

y el  Pl ioceno Infer ior,  ambos en facies cont inental .  La 3

estaría const i tuida por 1as areniscas del Tortoniense f inal

y la 4 por 1as margas tortonienses. Re_gpecto a Ia natura\eza

de la capa 5 nada indica Gauyau, pero el-  estudio de la curva

de resist iv idades aparentes que publ ica puede infer ir  una

resíst iv idad superior a 200 Ohm/rn, s in poder precisar más,

ya que el  SEV termj.na en pleno tramo ascendente de la curva;

ahora bien, atendiendo a cr i ter ios regionales, presumiblemente

puede tratarse de las cal izas y dolomías del extremo septentr io-

nal bét ico, o de dolomÍas y yesos del TrÍas germánico que

aparece justo al  Sur de la sierra de Crevi l lente, entre el

Subbét ico y eI recubrimiento neógeno.

Desde el  punto de vista hidrogeológico, 1a capa 1 puede

actuar como roca almacen, pero debido al  buzamiento general

de la formación hacia el  sur,  y a que en este sector 1a base

de 1as  aren iscas  es tá  por  enc lma de l  n ive l  f reá t ico  de  la
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vega, es posibLe que exista un gradiente favorable hasta

este último punto, pof, 1o que las aguas infiltradas en la

cuenca de ELche circularan hacia allí sin dar almacenamientos

importantes. La 2 muestra dá en los af loramientos próximos

a la siema una al ternancia de conglomerados y l imos arci l losos,

pero Ia baja resist iv idad encontrada indica que aquí son dominan-

tes los segundos, por 1o que debe consíderarse impermeable. La

3 presenta caracterÍst icas simi lares a la L, pero en otros son-

deos eléctr i .cos se aprecian desnivelaciones y cambios l i to lógicos

Iaterales debidos a factores estructurales y paleogeográf icos,

de forma que el hipotético acuífero en ella contenj.do estará com-

part imentado y aislado por los niveles impermeables de las capas

2 v 4 .

En. conclusión, este sector carece de importancia hÍdrogeo-

lógica salvo para pequeñas captaciones locales que pueden aprove-

char,  en condiciones muy dudosas, la supuesta escomentía de 1a

capa 1 o las pequeñas reservas de la capa 3.

Por úl t imo cabe ci tar la posibi- l idad de que a mayor profun-

didad exj .stan estratos permeables carbonatados, procedentes del

manto Bét ico, eu€ af lora en superf ic ie en el  sector de la Vega

Baja y que jalonan e1 campo de Elche por el  Oeste. Este posible

acuífero no ident i f icado todavía podría proporcionar una fuente

de recursos de gran potencial  r  eu€ supondrÍa un revi tal izante pa-

ra esta zona.. Actualmente la ernpresa ADARO trabaja en este sec-

tor,  s i  bien const i tuye una labor a medio plazo, donde 1as campa-

ñas de Geofísica y sondeos eléctr icos, serán los que pongan en

evidencia la existencia de embalses profundos, la rentabi l - idad

de su explotación y la cal idad de las aguas ya que según invest i-
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gaciones estas podrían dejar mucho que desear (  OS ).

El  s istema acuífero de la siema de Crevi l lente ocupa la

práct ica total idad de la zona estudiada, con una superf ic ie apro-

ximada de 80 Km2. Los l ímites laterá1es que def inen claramente

e1 sistema son: el  l ímite septentr ional 1o forma La fal la de Ia

Canalosa, que pone en contacto el  s istema con los mater iales mar-

gosos cretácico-eocenos del Prebét ico, inyectándose al  Norte del

Cantón el Trias, eu€ aprovecha Ia zona de fractura y refuerza así

el  carácter impermeable de este l Ímite.  Más hacia el  Noreste la

fal la de Ia Canalosa queda fosi l izada por el  Cuaternario.  Por

el Sur encontramos la franja de afloramiento y subafloramiento

del Tr ias, eu€ const i tuye el  impermeable de base. A1 Este, una

línea de fracturar eu€ pasa al  Este de la sierra de Ofra y Ors,

y por 1a que se ha inyectado e1 Ímpermeabfe de base, sí  bien este

queda enmascarado por eI recubrimiento Plio-Cuaternario, aunque

su presencia queda bien manif iesta ante el  proceso de sal iniza-

ción que sufren los sondeos en este sector.  A1 Oeste, el  sector

meridional,  queda l imitado por la fal la Barbaroja-Monte AIto,

detectada por Geofísica. Esta fal la hacia eI sector septentr io-

na1 cambia de dirección, pero en ambos sectores pone en contacto,

en profundidad o en superf ic ie,  el  acuífero con los mater iales

impermeables del Cretácico Prebét ico, inyectándose el  Tr ias como

se describió anter iormente.

El impermeable base de este acuífero es el  formado por las

arc i l las  y  yesos  de1 Tr ias ,  de  po tenc ia  d i f Í c i l  de  ca lcu la r ,  a l

const i tuir  el  nivel  de despeque subbét ico, por 1o que está muy

replegado, mecanizado, e incluso afectado por movimientos haloci-

n é t i c o s .
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E1 imperrneable de techo en los tramos que aparece está cons-

tituido por 9O metros de calizas margosas, margas y margas calcá-

reas de edad Bajociense-Malm, y las margas, rnargocal izas, cal izas

margosas y areniscas del Cretácico, de potencia probablemente su-

perior a los 2OO metros.

2.2.LO.2. ALimentación y movimientos del agua en

el embalse.-  Práct icamente queda descartado el  hecho, pof las

característ icas del acuífero, de que existan intercambios de agua

subteránea apreciables con el  exter ior,  por 1o que se puede af i r-

mar que la al imentación se real iza exclusivamente a part i r  de la

l luvia út i l  que se inf i l t ra;  esta según Thornwaite, es de 0'1 mm

año. De ahí que Ia al imentación del s istema y por 1o tanto sus

recursos sean muy exiguos y por debajo de L Flrn3/año, aplicándo

incluso un coef ic iente de inf i l t ración del LOO%, propio de una

cuenca endorreica, s i  bien en un año húmedo puede superar los 2

nmJ/ ano.

Dentro de este sÍstema los sondeos se encuentran concentra-

dos en dos sectores: el  occidental  (al  Sur de Hondón de los Frai-

les )  y  e l  o r ien ta l  (Sur  y  Sures te  de  Hondón de  las  N ieves) .  Fue-

ra de estos sectores la total  ausencia de explotaciones impiden

conocer de manera exacta Ia superf ic ie piezométr ica deJ- sistema,

que t iene por e11o un carácter aproximativo.

En el  sector occidental  están los sondeos de Riegos de la

Sa lud ,  o  me jor  conoc idos  como ga le r ia  de  , ' l os  su izos , r ,  eu€ se

abre en la parte Sur de la sierra de Crevi l lente. Se construyó,

en pr incipio, para obtener agua por el  s imple drenaje de la

sierra, mediante dicha obra, pero a part i r  de l -963 la sociedad

0
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I 'Riegos de la SaLud't  se vio obl igada a efectuar sondeos en el

inter ior,  a1 si tuarse 1a cota de1 ni .vel-  piezométr ico por debajo

de la refer ida galer ia;  se real izaron así doce sondeos y múlt iples

reprofundizaciones a percusión, que cortan las caLizas y dolomías

deL L ias .

A f ines de enero de

8 9 2 / 4  e r a  d e  8 8  m . s . n . m .

denota Ia mala conexión

y Ia zona norte.

1983 el  nivel  piezométr ico en eI sondeo

y  e n  e 1  8 9 2 / 8  d e  6 8 ' 5  m . s . n . m . ,  l o  q u e

hldraúl ica entre la zona de la galer ia

tas explotaciones del Este de la sierra de CreviLlente se

l levan a cabo pr incipalmente por eI Grupo Sindical  de Aspe, aquí

la  co ta  de l  n ive l  p Íezomét r ico  es  in fe r io r  a  77  m.s .n .m. ,  que es

la que eoresponde al fondo de dicha perforación.

No existen cursos superf ic iales que drenen a1 sistema, ni

salidas subterráneas lateral-es, además no hay manantiales que de

forma natural 1o sangren. Por 1o tanto la descarga del sistema

se real iza exclusj .vamente mediante la explotación de los pozos

y sondeos si tuados en el  rnismo. Los totales extraidos por lss

distintos ccnceptcs hacen que la descarga global ascienda a 17

Hms/ ano.

En la zona occidental  la evolucÍón pizométr ica del descenso

medio anual es de l-1 metros y se deduce que 1a piezometría de los

pozos que se ha producido en el  año 1983, viene al  parecer moti-

vada por dos fenómenos: por un lado el  impermeable de base en

eI ant ic l inal  de 1a sierra de Crevi l lente, eu€ ocupa una posición

topográf ica más elevada que enel resto del s istema, ha empezado a
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hacer un papel de bamera hidrogeológica a partir de un momento

determinado, como consecuencia del descenso cont inuado del nivel

piezométr ico; y por otro, la intensísima fracturación de 1a zona,

que posibi l i ta el  levantamiento de Tr ias inyectado en fal las y

I tcuñas'r  margosas deI Jurásico Superior o de Cretácico vis ibles

en el  inter ior de l -a galer ia,  que en cualquier caso di f icul tan

la comunicación hidraúl ica entre bloques fal lados (64 ).

En el  sector or iental  se real iza una inportante explotación;

su nivel  en el  per iodo mayo de 1981- se encontraba a 77 m.s.n.m.

y a 268 metros de profundidad, habiendo descendido casi  2O metros

desde ¡unio de L980; poster iormente una medida en noviembre de

l-981 indica que el  pizométro estaba seco, por 1o que el-  nivel

pizométr ico era más bajo. Señalar sin embargo que en este sector

se encuentran otros sondeos que ponen de manifiesto el mismo fenó-

meno de desconexión hidraúl ica descr i to para el  área occidental .

Anal izando 1a evolución que sufren los niveles en estos dos

sectores, se deduce que como consecuencia del descenso general i -

zado de la superf ic ie piezométr ica se ha or iginado una escisión

en e1 sistema cuya 1ínea divisor ia coincidir ía a grandes rasgos

con eI eje ant ic l inal  de la sierra, el  cual const i tuye un umbral

hidrogeológico que divide el  s istema en dos subsistemas: eI de

los Hondones, sobre eI que se real izan mayores explotaciones, al

Norte, y el  de San Cayetano, al  Sur,  y por los datos que se t i -e

nen esta desconexión se produjo en el  per iodo L980-82 o incluso

antes y condicionado por fuertes sobreexplotaciones.

2 .2 .LO.3 .  E l  ba lance  h íd r i co  y  l a  ca l i dad  de l  agua . -

El  balance del  s is tema vÍene dado por  los s iguientes datos:  la
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inf i l t ración o al imentación procedente de la 11uvia út i l  es de

1'5 Fim3/año, y la explotación delt  A^2, por Io que resulta evi-

dente que existe una fuerte sobreexplotación del s istema, puesta

de manif iesto por el  acusado descenso de los niveles piezométr i -

cos en los sondeos del mismo, tal  como se ha señalado y que puede

cuant i f icarse en torno . .  /s '5 Flm3/año.

En este sistema no se producen básicamente intercambios hí-

dr icos con el  exter ior,  s iendo los recursos asimi. lables a la al i -

mentación. La explotación deL mismo se real iza práct icamente a

expensas de las reservas, por 1o que es de gran interés conocer

la "curva de explotación" o de reserva, la cual ha sido cafcufada

( 65 ) dando una situación según datos de1 año 1982 para 1as re-

servas próximas a los 20O Hm3, habiéndose extrai.do desde la pues-

ta en marcha de los sondeos de la galer ia en 1963, un volúmen to-

tal  de 290 Hm3, equivalente a una media de 14'5 Hm3/año.

El análi-sis químico de tres muestras de agua tomadas en eI

sistema acuífero de Crevi l lente da aguas con una facies cLorurada

sódica. Aumentando el  contenido de ión cloro en las muestras

procedentes de la par. te occidental  del  s j_stema, hecho que viene

expl icado por la contaminación de sales procedente del impermea-

ble de base, const i tuido por margas y yesos del Tr ias. Fenómeno

que se sabe existe también en el  sector or iental ,  ya que aquí el

Tr ias const i tuye una barrera lateral-  det s istema y la sobreexplo-

tación ha producido una tr l lamada" de 1as evaporÍ tas, que ha trai-

do consigo la inut i l - ización de argunos de los sondeos más próxi-

mos en este l - ímite.

Según el  Código ALimentar io Español las aguas de este sis-
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e impotables, debido a la presencia abundante de
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entre tol"erables

c lo ruros .

expuesto se observa que ya han sido extraidas

las reservas máximas que en su dÍa tuvo el
que restan se situan a profundidades cada vez

Hay que señalar además, en todo el  piedemonte meridio_
nal de la sie*a de crevi l lente y afectando a la ser ie post_oro_
génica, la existencia de la intrusión marina fósir ,  c i tada ya en
el caso de 'a vega Baja de1 segura, y que se ext lende hacia este
sector (r ig.  149 bis ) .  Esta salmuera marina, que af lora superf i_
cialmente en algunos sectores (66 ) condiciona La posible explo_
ción de 1os acuíferos neógenos de ra cuenca, con graves riesqos
de sal- inización por contaminación de niveles.

A tenor de lo

más de 1a mitad de

sistema, y que 1as

más prohibi t ivas.

El afirmar que ar- ritmo actuar de extracciones habría re-
t . .

servas para I  *  años, sin más matizaciones, no se ajusta a 1a
real idad, pues hay que hacer notar que con el  constante descenso
de la superf ic ie piezométr ica provocará nuevas desconexiones en
el s istema, QUe obl igarán a modif icar ' los puntos de extracción,
con unas inversiones adicionar.es a añadir  ar_ incremento de energia
ut i l izada para extraer un vorúmen de agua para un descenso unita_-
r io  de l  n ive l  p iezomét r ico .

otro problema grave es er.  constante deter ioro de la cal idad
química del agua, debido a la sobreexplotación, por r ix iv iación
de las saLes del impermeable de base o rateral  der.  Tr ias; con tan
sóIo mantener sus niveles de degradación por unidad de descenso
de 1a superf ic ie piezométr ica, se l regaría a una si tuación de am-
pl ios volúmenes de reservas de una cal idad que haría imposible
su aprovechamiento agrícola.
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2.2.11. Unidad Hidrogeql6gica de Sierra del Cid-

2 .2 .1J .L .  S i tuac ión ,  geonet r ía ,  acu í fugos ,  acu Í fe -

sus l ímites.-  Abarca esta unidad una superf ic ie de 13O

queda enclavada entre las'  poblaciones de Elda'  Petrel ,  No-

y Agost.  Los rel ieves montañosos existentes en é1 son los

Siemas del Cid, Maigmó y Semeta Larga.

La paleogeografía de esta unidad se caracteriza por presen-

tar rasgos interrnedios entre el  Prebét ico Interno y el  Subbét ico,

siendo con este con el  que l lega a tener más semejanza, y,  por

1o tanto, se adscribe a la zona más interna del Prebético o Pre-

bét ico MeridionaL. Se advierte por el lo el  predominio de mate-

r iales margosos, sobre 1os temigenos o dolomÍt icos, caractdrís-

t icos de facies pelágicas o de cierta profundidad.

Los paquetes estratigráficos que aparecen en eI sector

estan afectados por una tectónica en la que eI diapirismo ha ju-

gado un gran papel, y son frecuentes los pliegues volcados y tum-

bados, asi .  como la presencia de abundantes fal las vert icales,

inversas y normales.

El complejo estructural  de la Siema del Cid corresponde

a grandes rasgos con una serie monclinal- buzante hacia el Oeste.

En su parte septentr ional se da un cabalgamiento hacia el  Norte,

por donde se ha inyectado eI Tr ias, y,  en su parte meridional,

en contacto con la Vega de Agost,  existen numerosas fal las en

rrteclas de piano".  La Vega de Agost se desarrol l -a hacia eI Este

a través de una cubeta sincl inal  rel lena por mater iales del Cre-

tác ico  Super io r ,  Eoceno,  Mioceno y  P l iocuaternar io  (  67) .
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El acuífero principal- lo integran más de 200 m de calizas

del Cenomaniense, impermeabilizado en la base por margas y margo-

calizas del Albiense. Aflora este de forma más extensa a Io lar-

go de 5O Km2 en 1a Serreta Larga ubicada en la parte más rneridio-

nal de Ia unidad hidrogeológica; Los restantes sistemas acuífe-

ros, como son }as Lomas de Pusa y la Sierra del Cid, apenas t ie-

nen interes porque son estructuras colgadas a cotas muy elevadas.

Este último tiene una extensión de 7 Kn2 y descarga a través de

una fuente con un caudal de O'3 Hm3/año

Los límites hidrogeológi.cos de la unidad son, por el Norte

los materiales terciarios de Ia unidad hidrogeológica de Argueña-

Maigrnó que se ponen en conracto con los margosos del Cretácico

mediante una serie de fallas normalesr For. alguna de 1as cuales

se ha inyectado el Trias, 1o que sucede en la Rabosa o en la Ram-

bla de los Mol inos; el  l ímite del Qeste viene f i jado perfecta-

mente por ef Trias de Elda-Nove}da, que debe continuar hacia el

Este, hasta ponerse en contacto con Ia l inea diapír ica de Monfor-

te del Cid-San Vicente de1 Raspeig, y que jalona a este sistema

por el  Sur;  por úl t imo, el  l ímite Este es más impreciso, incluso

puede que no exista en su sector meridional.  Este borde Oriental

en el  sector Norte está enmarcado por e1 af loramiento tr iásico

de Agost, hasta unj.rse con el asomo diapírico del Caserio Sarga-

rella*Casa del Ventós, Y Que sigue hacia el Noroeste hasta unirse

con el  diapiro de Castal la.  En eI sector Sur de este l ímite pare

ce probable que por debajo del Pl iocuaternario que rel lena

}a Vega de Agost, hecho que ha quedado demostrado por razones

de hidrogeología en e1 acuÍfero de la Siema del Ventós.

El sistema acuífero de Semeta Larga es el que adquiere
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mayor importancia y cabe diferencj-arlo del resto de la unidad

hidrogeológica, quedando limitado al Norte por niveles margosos

del Albiense, que afloran frecuentemente gracias a fallas norma-

1 e s .

2.2.11,.2. Al imentación y movimiento del agua en

eI embalse.-  Las entradas al  s istema proceden, exclusivamente,

de Ia inf i l t ración de la l luvia út i l ,  s i tuada entre OrOOl y L

Hm3/año, recogida sobre los l-0 Km2 de afloramientos correspondien

tes al  acuÍfero pr incipal Cenomaniense. La descarga se real iza

exclusivarnente por bombeos en los sondeos existentes en el siste-

ma que dan volumenes de extracción cada vez menores, debido a

Ia fuerte sobreexplotación a que estan sometidos. En el año 1981

se extrajeron 7 Hm3, en L977 habian sido 1l- Hm3, y en 1974 fueron

24.

El sentido del flujo es de dirección NI¡I-SE hacia el sector

de mayores explotaciones, y donde la superf ic ie piezométr ica,

en  nov iembre  de  l -982,  se  encont raba a  62  m.s .n .m. ,  s iendo la  p ro-

fundidad del sondeo de 330 m. Estos datos no son indicativos

de no tenerse en cuenta que en el año 1979 se produjo un descen-

so de 40 metros, y eue en eI año L9SL descendió de nuevo 16 me-

tros, haciéndolo en 6 metros en eL año 1982. Estas bajadas que

dan idea de1 aprovechamiento integro del sistema, aunque es cier-

to que han sufrido una disminuci6n gradual como consecuencia,

sobre todo, de haber alcanzado en los sondeos el  nivel  de agua

grandes profundidades, dejan de ser explotados o controlan sus

extracciones.

2 .2 .LL .3 .  E l  ba lance h ídr ico  y  la  ca l idad de l
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agua.- El  balance hídr ico es def ic i tar io,  exist iendo un grado

de sobreexplotación importante, que en el año 1981 fué de 7 Hm3,

mientras que los recursos son exi.guos y provienen de la lluvia

infiltrada uni.camente, ascendiendo esta a 1 Hm3. Por 1o que ata-

ñe a las reservas explotables, si se consideran las profundidades

actuales a 1as que se encuentra eI agua, podrian estimarse en

una aproximación a 10O Hm3.

Las aguas de este sistema son, en general ,  de buena cal i -

dad, con residuos secos próximos a los 3OO mg/1, pero estas can-

tidades pueden aumentar hasta los 2.600, como ocume en a1gún

sondeo" Esta contaminación salina que se centra principalmente

en la parte más meridional del  s istema y, concretamente, en Ia

zona de Pozoblanco, donde se han abandonado ya algunos sondeos

por este motivo, es pract icamente necesario controlar y vigi lar

las extracciones.

2.2.L2. Sistema acuífero Ventos-Castellar.

2 .2 .1 ,2 .L .  S i tuac ión ,  geomet r Ía ,  acu í fugos ,  acu Í fe -

ros y sus l ímites. fnserto en los dominios de1 Prebét ico Meri-

díonal,  se desamolla sobre una superf ic ie de 18 Km2 al Sur de

la siema del Maigmó, resultando ser uno de los pocos acuíferos

que benef ic ian al  campo de Al icante, ya que en su seno se inscr i-

be la población de Agost.  El  acuífero 1o const i tuyen las cal izas

del Turoniense, cuya potencia máxima es de 100 metros, y que que-

da interrumpido en la base por el irnpermeable que son Ias margas

y margocal izas del Cenomaníense.

Caracteriza tanto al acuÍfero como a su entorno, una tectó-
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nj.ca vivaz causante tanto de }a estructura principal, eI sincli-

nal  Ventos-Caste11ar,  como los frecuentes repl iegues y fal las

nornales de dirección N-S que 1o intemumpen y a través de los

cuales surgen, en buena parte de las ocasiones, afloramientos

triásicos de gran extensión como los de Parral-Rochet y Sargane-

l la-Reus. Esta úl t ima posiblemente cont inua por debajo de la

depresión de Agost, además de hallarse derramado sobre materiales

adyacentes. Esto junto a 1as frecuentes fracturas son indudabl-es

factores de1 condicionamiento hidrogeológico.

Los l ímites hidrogeológicos quedan bien def inidos al  Norte

por el Trias de Sarganella-Reus que separa este sistema del de

Ia Siema del Maigmó; al  Este y Sureste, el  impermeable de base;

por el  Oeste, 1os l imites estan peor def inidos, lo que se debe

a que e1 Cuaternario que recubre 1a depresión de Agost enmascara

los hechos, pero es muy posible que bajo esta formación exista

Trias, gü€ const i tuya la barrera impermeable en este sector.  Este

dato queda demostrado por las grandes disimetrías hidrogeológicas

que se dan entre un lado y otro de Ia vega, donde en eI extremo

occidental de Ia Sierra del Cid presenta un estado avanzado de

sobreexplotación y bajadas de nivel  de 6 m/año, mientras que en

el borde or iental  de la vega no existe sobreexplotación; la di-

ferencia de niveles pÍezometr icos, además, es de 2OO metrosr y

las di ferencias l i to lógicas y de facies entre ambas siemas si tu3

das a pocos kilometros inducen a afirmar la existencia de un im-

oortante accidente tectónico

2.2 .L2 .2 .  A l imentac ión  y  mov imien to  de l  agua en

embalse.- Procede exclusivamente de la inf i l t ración aI IOO%

la l luvia út i l ,  ya que no existen cursos de agua superf ic j-ales

e l

de
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con carácter cont inuo. Está representado por 78 mm, eu€ caidos

sobre los 9 Km2 de afloramientos dan unos recursos máximos de

O'7 Hm3, valor que supera aI caudal continuo de l_3 a L4 l/seg

que afora por término medio anual aI manantíal de Agost, única

sal ida del s istema. La descarga, pues, es de1 orden de O'5 Hm3/

año y se produce a través de la salida naturar de este manantial

y por el-  bombeo real izado en el  año 1978 por el  I .G.M.E. para

abastecimiento púbI ico de la población de Agost.

La superf ic ie piezométr ica conoci.da a través de los dos

puntos acuíferos existentes, se encuentra entre 34o y 33o m.s.n.m.

ofreciendo un sentido del flujo subtemáneo de dirección aproxi-

mada N-s. Las pruebas de hidrodinámica dieron como resultado

que e! acuífero posee una trasmisividad de 200 n2/hora, y que

el caudal ópt imo de explotación es de L2 a tS l /seg (68 ).  La

evolución de los niveles a través del sondeo en el  año 1979, en

el 79 y en e1 82, indica una si tuación de equi l ibr io con oscira-

ciones de hasta L5 metros; ppro en función de1 réginen pluviomé-

tr ico, fundamentalmente, encontrandose en la úLt ima fecha la cota

de l  n ive l  a ,  342 m.s .n .m.

2 ,2 . I2 .3 .  Ba lance h Ídr ico  y  ca l idad de l  agua. -

Se trata de un sistema en equi l ibr io,  ya que los recursos equiva-

len al  vaLor indicado para la al imentación y ra descarga, es de

ci.r ,  de unos 0'5 Hm3/año. Sin embargo, Ias reservas resultan

dif ic i les de evaluar,  ya que no se conoce la porosidad ef icaz

del acuífero, aunque a título informativo puede decirse que el

vólumen de las reservas totales de1 sistema estarían entre 55

y  1 1 0  H m 3  (  6 9  ) .
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La calidad quÍmica del agua es uni.forme, según los diversos

análisis realizados. Se trata de un agua de facies cloro-st¡Lf,a-

tada-bicarbonatada-calcj-ca-magnésica-sódica y de buena potabili-

dad, según las normas de la O.M.S. El sondeo de abastecimiento

de Agost incluido en la red de vigi lancia de la cat idad del I .G.

M.E. indica la misma calÍdad en los úl t imos años.

2.2.L3. Siste¡na acuífero Tosal Reo.

2 .2 .L3 .L .  S i tuac ión ,  geomet r Ía ,  acu í fugos ,  acu í fe -

ros y sus l Ímites.-  Perteneciente al  campo de Al icante, se si tua

al Este de la siema de los Tajos, sobre una superf ic ie de 16

Km2, próxima a las poblaciones de Agost y San Vicente, distantes

ambas a 4 Km, una por el Oeste y otra por e1 Sur, respectivamen-

l .a

El acuífero pr incipal 1o const i tuyen Ias calcarenitas de]

Cenomaniense, que t ienen un espesor de 16O netros, s iendo el  im-

permeable de base las margas y margocal izas del 'Albiense-Cenoma-

niense; además aparecen mater iales del Pl iocuaternario cercanos,

representados en 1a parte meridional del  s istema y const i tui .dos,

en general ,  por aluviones de las ramblas del sector,  entre 1as

que destaca la del Rambuchar con potentes acarreos; f-itologieameS

te queda constituido por gravas, arenas, conglomerados y arci-

l l a s .

La tectónica de la zona es senci l la,  se trata de un área

sincl inal  de dirección NE-SI¡/ ,  ja lonada por fal las de desgarre

y afectado por fracturas normales. Hay que destacar La falLa

de desg'ame de Ia rambla de Rambuchar, de tipo levógiro, que ha
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motivado el amastre de los cemos de la Media Naranja y Peñas

Rojas. Otras fallas normalés importantes pn las del Tosal Reo-

Casa Campos y 1a de Amoladoras, a través de las cuales se ha in-

yectado el Trias, eu€ aflora en todo el sector de forma mecánica

y que resulta un hecho fundamental para aislar hidrogeológicarnen-

te  a l  s is tema.

Así pues, los l ímltes hidrogeológicos del s istema son '

por el  Oeste, el  impermeable de base, PoF e1 Norte, las fal las

de la rambla de Rarnbuchar, Casa Cañada Verde y la Africana, que

ponen en contaco el acuífero con 1as margas y margocalizas de1

Cretácico infer ior,  al  Este y al  Sur,  Ias fal las del Tosal de

Reo-Casa Campos y de Amoladores sirven de l ímite,  al  estar jalo-

nadas por mater iales tr iásicos.

2.2.L3.2. Al imentación y rnovimiento de1 agua en

el embalse.- Teniendo en cuenta que la pluviometría media del

s is tema es  de  357 mm y  Ia  E .T .R.  de  354 mm,  la  l luv ia  ú t i l  repre-

senta un valor rnedio de 3 mm, eu€'en los 16 K¡n2 de superf ic ie

suponen una alimentación de O'05 Hm3/año, considerando un año

húmedo resuLtar ia Lt2 Hm3/año. Sin embargo, habría que tener

en cuenta que e] aflonamiento del acuífero principal es mucho

menor, cuestión que reduce también 1a re carga.

EI valor piezométr ico de} sistema unicamente se conoce a

través de dos sondeos que dan niveles entre 137 para 1978 y L49

para  1982,  m.s .n .m. ,  encont rándose en  es te  ú l t imo año e l  agua

a l-3L metros de profundidad. Con estos escasos datos existentes

se puede aventurar que la dirección del f lu jo t iene un sent ido

aproximado NW a SE.
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Se realiza exclusivamenb mediante bombeos real,i.zados en

los sondeos existentes (3 6 4),  que ut i l izan sus aguas para el

regadío. Según datos estimados en L982 la descarga anual era

de 0'8 Flrn3/año. Estas cifras nos dan un acuífero en equilibrio

o l igeramente sobreexplotado, según los años cl imát icos. La evo-

lución piezométr ica no se conoce 1o suf ic iente, ya que 1a red

de vigi lancia lLeva funcionando poco t iempo, pero no parece acu-

sar fuertes descensos, de momento.

2 .2 .13 .3 .  Ba lance h ídr ico  y  ca l idad de l  agua.

En relación con los datos disponibles parece ser que hay cierto

equilibrio entre entradas y salidas aI sistema, ya que el valor

de los recursos se ha est imado en Or8 Hm3/año, equivalente a la

alimentacJ.ón, siendo la descarga más o menos slmilar o ligerarnen-

te superior. Las reservas se estiman en unos 40 a 8O É1n3, consi-

derando una porosÍdad eficaz de1 2 aI 47o

La calidad química del agua es de valores muy bajos, según

los datos que se tj.enen tanto del sondeo de la red de vigilancia,

como de otros de la zona. Las salinidades son altas, con valores

que osci lan entre 2.742 y 2.384 nE/L, con facies bicarbonatada

clorurada-cálcida sódica. Estas presentan pocas evoluciones tem-

porales, por 1o que el  agua es út i l  para r iegos solamente en

aquel los cul t ivos no sensibles a Ia sal  ,  y en temenos permea-

bles, debido a1 pel igro de sal inización del suelo. Lo: valores

de l  índ ice  S.A.R.  son de  4 '5  a  5 ,  no  presentado pe l ig ro  e levado

de a lca l ín izac ión .

A modo de conclusión se puede decir  eue, a pesar de ser

un acuífero en estado de semiequi l ibr io la escasez de reservas ,
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así como su bajo volúmen de al imentación, podrian producir  rá-

pidas sobreexplotaciones e, incluso, agotamientos, s i .  se real izan

extracciones no reguladas e indiscriminadamente, por 1o que este

acuífero debe ser estrechamente controlado

2.2.L4. Sistema acuÍfero Monnegre.

2 ,2 .L4 . t .  S i tuac ión ,  geomet r Ía ,  acu Í fugos ,  acu í -

feros y sus l ímites. -  Ubicado al  Sur de1 embalse de Tibi ,  abar-

ca una superf ic ie de 15 Km2, cruzada por el  r io Monnegre, en cuya

margen izquierda se situa el caserio de Monnegre de Arriba. (figu

r a  1 5 3 .  )

La estrat igraf ia viene def inida por los af loramientos de

mater iales tr i .asicos y cretácicos, además de los cuaternarios;

la aparición del Trias es abundante, con un importante afloramien

to, el  de Monnegre, eu€ presenta una disposición estelar,  motiva-

da por la presencia de faIlas cruzadas, a través de las cuales

se inyecta y t  en algunos casos, se demama para reposar sobre

mater iales más modernos; l i to logicamente e1 Trias esta const i tui-

do por arci l las abigamadas y yesos, y ha sido e1 .causante de

una tectónica diapír ica vivaz en la zona, provocando, unas veces

fal las y aprovechando otras, para sal i r  hacia la superf ic ie;  las

más importantes las constituyen las salidas diapíricas de Monne-

gre y la de Ji jona. Estas interrumpen aI s incl inal  de dirección

casi E-l¡J que engloba al embalse subtemáneo,

Dentro del s istema acuÍfero de Monnegre, los mater iales

permeables son las calcarenitas del Turoniense, de 3OO metros de

potencia. El  impermeable de base está formado por margas y mar-
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go-calizas de1 Cenomaniense, quedando definido este complejo sub-

terráneo al Norte por 1as arcillas abigamadas y yesos del Trias,

y aI Sureste, Sur y Suroeste, por las margas y margocalizas del

Cenomaniense.

2.2.L4.2. Al j .mentación y movimiento del agua en

el embalse.-  Considerando que en este sistema la pluvÍometría

anual media es de 412 mm y 1á evapotranspiración real es de 371

f iñ,  la l luvia út i l  a lcanza un valor de 0'61 Hm3/año, de la que

se estima que 0 r 3 llm3/año se infiltran y los dernás se pierden

por escomentía superf ic ial .  Es decir ,  a la descarga del s istema

contribuye el desagüe del río Monnegre, y , aunque no se conozca

su cuantía, debe ser un valor aproximado al de 1a alimentación.

Actualmente parece no haber ninguna salida del sistema, aunque

hay sondeos en la zona, pero no estan en explotación.

EI nivel del agua se conoce a través de un sondeo en e1

que se  da  la  co ta  de  280 m.s .n .m. ,  además de  la  re fe renc ia  topo-

gráf ica, eue es la relación mantenida por e1 río Monnegre y e1

acuífero cal ieo Turoniense, ya que este pasa sobre el  pr imero

en un tramo de unos doscientos metros; no se aprecian manantia-

Ies en eL carce del r ío,  pero deben exist i r  conexiones hidraúl i -

cas, ya que las cotas topográf icas son 1as mismas.

Respecto a 1a cota de1 agua muestra un l igero descenso de

nivel ,  salvo en el  año 80, debido a las l luvias y nevadas caidas

ese año; estos descensos son ref lejo de 1a sequia que viene pa-

deciendo la zona. Es decir ,  gu€ en def ini t iva el  s istema se en-

cuentra en equi l ibr io ajustándose su evolución aI régimen de pre-

cipi taciones que impera, pués no existen explotaciones por bombeo
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en el lugar. Ahora bién, 1a posible puesta en funciona¡niento

del bombeo podrÍa tener causas negativas de no ser racional.

2 .2 .L4 .3 .  Ba lance h ídr íco  y  ca l idad de l  agua.

Los recursos son est imados en base a Ia al imentación, es decir

0'3 Hm3/año, y son iguales a las sal idas, exist iendo un equi l i -

br io en eI balance hídr ico. tas reservas se est ima que estan

comprendidas entre un mínimo de 37 Hm3 y un máximo de 75 Hm3,

datos que se han obtenido aplicando al volúmen de roca mojada

unos porcentajes de porosidad ef icaz del-  2 aL 4%. (70 ).

La caLidad química del agua de este acuífero ha sido estu-

diada a través de dos pozos, donde las sal inidades dan, uno,

2.100 y, en otro 8OO mgi l ;  el  pr imero da una facies cloro-sulfa

tada-sódico-magnésica y no es apta para el consumo humano, mien-

tras que la segunda, da una facies del tipo cloro-sulfatada-bica!

bonatada-cálcico-magnésica-sódica, presentando una calidad acep-

tab1e. La di ferencia entre uno y otro estr iba en la inf luencia

que ejerce eL Trias de Monnegre en el primero, ya que aflora aL

Norte de dicho sondeo, estando el otro también en eI sector sep-

tentr ional,  pero más alejado, por 1o que la inf luencia es menor.

2.2.L5. Sistema acuífero de Cabezón de Oro.

2 .2 .L5 .1 .  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu í fugos ,  acu Í -

feros y sus l ímites.-  ta sierra del Cabezón de Oro da lugar aI

sistema acuífero de su mismo nombre; l leva este una dirección

N-S, y se ext iende desde Busot,  al  sur,  hasta el  ColLado de Gaña,

al  norte, a través de 15 Km2 de superf ic ie de sus af loramientos.

Al Sureste de esta siema se si tua e1 pueblo de Aguas de Busot
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y eI ant iguo Balneario de1 mismo nombre, Y af Suroeste, las cue-

vas de Canalobre.

La ser ie estrat igráf ica de este sistema se ejempl i f ica en

un corte eféctuado en la parte oeste de la siema del Cabezón

(f ig.  t res ) ,  que apunta que esta siema const i tuye una I 'extru-

sj .ón" jurásica bordeada por mater iales cretácicos, con los que

se pone en contacto de forma mecánica, y cuyas diferencias lito-

lógicas entre los dj.versos tramos vienen explicadas por la exis-

tencia de importantes fal las.

L a tectónica que afecta a este ant ic l inal  de dirección

N-S se caracteriza por frecuentes desgames dextrógiros perpen-

diculares a la dirección pr incipal de 1a estructura, y por una

fal1a inversa que cabalga a Ia siema por el  Oeste.

Este ant ic l inal  jurásico de carácter extrusivo, según datos

fehacientes, esta int imamente l igado a los efectos halocinét icos

del Tr ias, y cabe señalarse, pof ejemplo, dos hechos: que las

fal las que ponen en contacto mecánico a los mater iales de la sie-

rra, presentan unos saltos enormes (superiores a 2.000 metros)

y no t ienen mayor cont inuidad, localízándose exclusÍvamente en

los bordes de la sierra. ta importancia de estas fal las viene

conf irmada por el  carácter geotérmico de 1as aguas'  como conse-

cuencia de Ia circulación en profundidad de 1as mismas. El segun

do hecho es que la cal idad química de las aguas, como se verá,

en el  apartado de hidrogeología, pone de manif iesto la l ix iv ia-

ción de sulfatos por la presencia a cierta profundidad del Tr ias,

aunque este af lore en superf ic ie.  (7L )
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Desde el  punto de vista estrat igráf ico, son los rnater iaLes

del Jurásico Superior los que constituyen un verdadero acuífero

de más de 250 metros de potencia. El imperrneabl-e de base, aunque

no l1ega a aflorar, regionalmente esta constituido por margas

y margocal izas del Kimmeridgiense Infer ior.

Respecto a los l ímites, no quedan bien def inidos, aunque

es muy posible que corespondan aproximadamente a los límites

de af loramiento deI Jurásico Superior,  ya que la estrat igrafía

totalmente vertical queda retocada por fallas y rodeada de poten-

tes formaciones margosas del Cretácico.

2.2,L5.2. Al imentación y movimiento de1 agua en

el embalse. -  La al imentación procede del agua de l luvia út i l

inf i l t rada, gue equivale a 0'5 Hm3/año, suponiendo que la l luvia

út i l  es de 50 1 por metro cuadrado, y considerando un coef ic ien-

te de inf i l t ración del 60%.

La descarga se efectua exclusivamente mediante bombeos rea-

I Ízados en los sondeos que captan el  acuífero Jurásico y que su-

ponen, según apreciación, un volúmen de extracción anual aproxi.-

mado de 2'6 Hm3, si  bien estas ci f ras han } legado en algunos

años, como en L974 y siguientes, a ser de 10 l lm3 entre todos 1os

sondeos en explotación.

Se puede afirmar que eI balance hídrico es negativo y que

eI sistema se encuentra sobreexplotado de forma alarrnante desde

1963, ya que las sal idas son muy superiores a las entradas.

La piezometrÍa del s istema venia dada por dos pozos-manan
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tiales y un manantíaI en Aguas de Busot, pero al producirse 1a

fuerte explotación se secaron los dos primeros y quedo sólo el

último, y de manera reducida; hechos que ponen de relj.eve que

la hidrodinámica del sistema en aquella época presentaba una di-

rección del f lu jo en sent ido N-S.

En los dos pr imeros, de poca profundidad, 5 a 7 metros,

en épocas de sequÍa habia que bombear eI agua, pero con la llega-

da de las lluvias emergian en superficie y a una temperatura apro

ximada de 41eC; elevada temperatura que viene expl icada por 1a

presencia de fallas de gran salto, antes citadas, y que ponen

en contacto el agua contenida en las rocas a grandes profundida-

des con la superf ic ie.  La cota del nivel  de agua en estos puntos

era de 42O n.s.n.m. r  eu€ representaba el  nivel  del  acuífero jurá-

sico superior. El manantiaL rrFuente del Gasparetil afloraba apro-

ximadamente un caudal de unos 5 l,/seg antes de la explotación

y presentaba cierta anomalía geotérmica. Al  empezar a bombear

los sondeos se redujo su caudal a unos O'5 l /seg y perdió e1 ca-

rácter geotérmico que tenia, encontrándose el plano de agua a

3 5 0  m . s . n . m .  ( 7 2 ) .

A part l r  del  año 1963 es cuando se produce en e1 sistema

una fuerte sobreexplotación; a part i r  de ese año hasta 1974 eI

n ive l  descend ió  desde la  co ta  42O a  2 l -O m.s .n .m. ,  da to  que repre-

senta una media de 1,9 m/año. En el período de L977 a L979 eI

descenso fué de 22 metros, 1o que equivale a 11 m,/año, con una

reducción obl igada de 1a explotación, ya que se iban secando son-

deos. Durante eI año 1980 los niveles han permanecido estables,

por la reducción de las explotaciones y por las l luvias que se

dieron en los pr imeros meses del año. En 1981 los descensos fue-
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ron de 4 metros; en abriL de 1982 el  nivel  era de 168 metros

y Ia profundidad del agua de 268 m.s.n.m.,  quedando seco a part i r

de ese año eI piezometro que indicaba el  nivel .

2 .2 .L5 .3 .  Ba lance h ídr ico  y  ca l idad de l  agua.

Los recursos, como se ha señalado anter iormente, son de 0'5 Hm3/

año, si se consideran los volumenes de explotación extraidos an-

ter iormente al  año L98O y los descensos del nivel  piezométr ico,

se puede estimar que el volúmen de reservas es de Or5 Hm3/año,

según una porosidad ef icaz del 3 '3%. Este dato, no obstante'

no se puede extrapolar a paitir de ciárta profundidad, debido

a la estructura en ant ic l inal  del  s istema, que condiciona la pre-

sencia más o menos cercana del nivel- de base.

A títuIo orientativo se puede valorar que en el caso de

que la explotación cont inue como en e1 año L98O (2'6 Hm3), las

reservas situadas hasta la profundidad de 350 metros serian de

50 Hm3, y se agotarian en 2O años. En el supuesto de que esta

extracción fuera. de1 orden de los l -0 Hm3/año, óomo en épocas pa-

sadas, estas reservas durarían sólo 5 años ( 73 ) .

La calidad química del agua presenta facies sulfatada-cloru

rada-cálcica-magnésica, 1o que indica Ia presencia de yesos, QU€

son l ix iv iados en zonas próximas a los puntos de agua, 1as cuales

presentan para e1 consumo humano, según la O.M.S.,  concentracio-

nes de calcio y sul fato que sobrepasan los l ímites tolerables.

Para el riego presentan igualmente un peligro medio-elevado de

sal inización y bajo-medio de alcal inización.
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2.2.t6. Sistema acuífero de Torremanzanas.

2 ,2 .L6 .1 .  S i tuac ión  y  carac ter Ís t i cas  genera les . -

Se trata de un pequeño sistema de unos I Km2 de extensión, encla-

vado aI Norte de la población de Tomemanzanas y aI Sur del Puer-

to del Retonar.

El acuífero principal 1o forman 30 a 40 metros de cali-

zas gr i .ses micrí t icas con radiolar ios y pi thonel las de edad Ceno-

rnaniense-Turoniense, las cuales afloran en unos 3 Km2 de superfi-

cie aI Sur del Puerto deI Retonar; pero además se encuentra co-

nectado a este un acuífero cuaternario que aflora al Norte de

Tomemanzanas y que total iza eI resto del s istema.

Las entradas naturales al

inf i l t ración de la l luvia út i1

de superf ic ie,  son de1 orden de

ciente de inf i l t ración del 15%.

sistema correspondientes a la

(175 mm) caida sobre los 8 Km2

los O'2 Hm3/año, según un coef i . -

Las sal idas se real izan a través de los manantiales existen

tes en el  contacto del Cuaternario con 1a-.  formación impermeable

del Senoniense y a través de un sondeo y un manantial de "trop-

p le in" ,  todos  e1 los  g loba l i zan  unas  sa l idas  de  O '2  a  Ot3  Hm3/año.

El balance hídr ico está, por 1o tanto, en estado de equi l ibr io

momentaneanente.

Los niveles piezométr icos se conocen a través de 1os manan-

t i a l e s  e x i s t e n t e s ,  q u e  l o s  s i t u a n  a  7 8 L ,  7 8 2 ,  7 9 2  y  8 O O  m . s . n . m . ,

correspondiendo el  úl t imo dato a la fuente de Alcoyeta. E1 manan

tial-  intermitente que const i tuye la fuente DrOrs emerge después
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de las grandes l luvias, con aforos de 8 a 10 l /seg, y t iene su

cota a 820 m.s.n.m. Estas sal- idas marcan el  f lu jo subterráneo,

que es de dirección N-S.

La calidad química de1 agua presenta una facies hidroquÍmi-

ca bicarbonatada-cálcica y presenta sal inidades de 350 a 275 ng/L,

por 1o que puede considerarse de excelente para eI consumo huma-

no.

2.2.L7. Sistema acuÍfero de Orcheta.

2 .2 .L7 .L .  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu Í fugos ,  acu í fe -

ros y sus } ímites.-  Este sistema se ext iende a través de 166

Km2 desde Rel leu y Finestrat a1 Norte, hasta las proximidades

de los Baños de Busot aI Oeste; por el  Este y Sureste, el  l Ímite

viene def inido por e1 mar Meditemáneo, hasta el  meridiano de

Benidorm. En esta demarcacj-ón cabe destacar los pequeños cerros

que const i tuyen los ant ic l inales de Carcondo, Rincón de Cortés,

siema de Orcheta y Alto de Cort ina.

-  En e1 seno de dicho sistema se desarrol lan innumerables

bamancos que desaguan en el mar, asi como se ve atravesado por

1os ríos Torres y Sel la,  este úl t imo regulado por el  embalse de

Amadorio.

La estrat igrafía viene representada en eI acuífero por af lo

ramientos cretácicos y terciar ios; 1os mater iales más ant iguos

corresponden a1 Albiense-Cenomaniense, representados por un poten

te tramo de margas y margocalizas con ammonites, sobre los que

descansan unas cal izas con un máximo de potencia de 100 metros¡
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pertenecientes al  Cenomaniense-Turoniense; a cont inuación se

situan de 15O a 2OO metros de margas y margocalizas del Senonj.en-

S€, f ,  por úl t imo, en posición discordante, aparecen unas margas

verdes, margocalizas y aren5-scas de unos 2OO metros de desarollo

con aspecto f l ischoide de edad Eoceno Infer ior.

Todos estos materiales estan afectados por una tectónica

senci l la que los estructura en pl iegues de dirección N-S, a excep

ción del anticlinal de Orcheta, que presenta una inflexión de

N-S a E-W (quizás por efecto diapír ico),  afectado por fal1as nor-

males .

El acuífero principal 1o componen el tramo de calizas del

Cenomaniense-Turoniense y su impermeable de base con las margas

y margocali-zas de1 Albiense-Cenomaniense. Dicho afloramj.ento

queda bién definido al Norte y al Sur, aquÍ por e1 mar Mediterrá-

neo y en eI l ímite septentr ional,  la fal la de Rel leu pone en con-

taco mater iales impermeables del Eoceno, al  Norte, con mater iales

acuÍferos de1 Cretácico Superior,  a1 Sur.  Más al  Norte este 1í-

rni te viene def inido por eI Tr ias de Finestrat.

El  l Ímite occidental  y el  or iental-  quedan menos def inidos,

en el primero parece probable que el impermeable de base que aflo

ra en el  sector más noroccidental  sea el  que 1o jalone, pero esta

cubierto por el  Senoniense y el  Eoceno. Mientras que el  área

oriental  parece que 1a fal la existente y que es paralela aI meri-

diano de Benidorm, sea la que separe los mater iales de1 Apt iense

de sierra Helada, eon los cretácicos del Al to de Cort ina.

2 .2 . t7 .2 ,  A l imentac ión  y  mov imien tos  de  agua en

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



122

el embalse.-  Las entradas a1 sistema proceden, pr incipalmente,

de Ia inf i l t ración de Ia l luvia út i l ,  caida sobre los af loramien-

tos permeables; esta const i tuye de 6 a 7 Hm3/añ,o, s i  se conside-

ra un coef ic iente de inf i l t ración del 3O%, se t iene que e1 valor

del agua inf i l t rada esta entre 1'8 y 2'1 Hm3/año. Además se debe

considerar una pequeña alimentación realizada a través del embal-

se de Amadorio, cuando este se encuentra lleno, ya que sus aguas

se ponen en contacto directo con las cal izas del acuÍfero. Sin

embargo, la alimentación global no debe superar 1 Hm3 anual.

Por 1o que atañe a las salidas, se realizan a través de los son-

deos existentes y de manantiales que aforan 0'5 Hm3/año y 0'4

respect ivamente, 1o que supone una descarga de O'9 Hm3/año.

La cota del agua varia mucho en los sondeos próximos al

embalse de Amadorio, osciLando, según sea Ía mayor o nenor cone-

xión de 1as aguas del embalse con Las del acuífero y l-a intensi-

dad de los bombeos, entre L38 y 48 metros; cuando existe desco-

nexión y, además, se estan real izando bombeos, e1 nivel  sufre

importantes descensos, ya que 1a transmisividad del acuífero debe

ser pequeña. Esto explÍca que se produzcan descensos en el  nivel

de hasta 9O metros, y otras veces que este no varie durante 1ar-

gas épocas. La profundidad del agua osci la también en dichos

sondeos entre 1-00 y 1O metros.

Además hay cuatro manantiales que surgen a cotas comprendi-

das  en t re  1 -4O y  120 m.s .n .m. ,  y  que son Ia  fuente  de  Ben ienzo,

del Bamanco, del Mortal  y Foya del Cont.

La dirección del f lu jo subterráneo no resulta fáci l

de def inir ,  ya que existe pocos puntos de agua que captan este
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acuífero y se da una desconexión entre los Ur"arrrao" pliegues

de] sistema, que di f icul ta su establecimiento; pese a esto, e]

mencionado f lujo debe comesponder a una dirección N-S. Estos

mismos obstáculos, junto a la def inic ión de algunos }ímj. tes, in-

piden valorar las reservas det sistema, por lo que unicamente

Se conoce e1 valor de los recursos, QUe eS simi lar al  calcuLado

para la alimentación.

2 .2 .L7 .3 .  Ba lance h ídr ico  y  ca l idad de l  agua.

Comparando el balance entre entradas y salidas se evidencia eI

equili.hrio del sitema. La facies hidroquímica del agua es mixta-

sódico-cáIcica, con una sal inidad de 833 a 747 ng/L, máxima y

mínima, respectivamente, para el año l-982. Tanto un parámetro

como otro dependen del grado de alimentación del embalse hacia

eI acuífero. Hasta e1 momento, la cal idad del agua se considera

apta para el consumo humano.

2.2.18. Sistema acuífero de1 Puig Canpana-

2 .2 .L8 .L .  S i tuac ión  y  carac ter ís t i cas  genera les . -

Situado a 2 Km a1 Norte de Finestrat, se encuentra el Puig Campa-

f iá,  elevación que comprende casi exclusivamente el  s istema de

su mismo nombre y que abarca 13 Km2 de superf ic ie,  que son

jalonados por el  r Ío Torres en el  sector occidental .

tos materiales que integran eI sistema del Puig campana

de muro a techo, son: un paquete margoso y margocal izo del Kimme-

r idgiense Infer ior,  eü€ no af lora en superf ic ie,  y hace de imper-

rneable de base, aI que se superpone una potente capa de cal izas

y dolomias del Jurásico Superior de más de 500 metros de desarro-
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11o. También se dan en contacto mecánico con ellas unas cali-zas

del Cenomaniense-Turoniense, sobre todo a1 Sur y Oeste del Puíg

Campana, gue, junto con el  Jurásico, forman el  acuífero pr inci-

pal. En este sector Sur, además, parece que existe una comunica-

ción entre e1 acuífero Jurásico, el  Cretácico y las formaciones

cuaternarias de pie de monte, eu€ sirven de paso de1 agua' que

a cotas más bajas, en contaco con los mater iales impermeables

del Cretácico, dan lugar a algunos manantiales. Al  Norte, Este

V, a veces, en el  Oeste del Puig, el  Jurásico entra en contacto

con las margas y margocalizas del Albiense-Cenomaniense, que sir-

ve de barrera hidrogeológica, mientras que al Sur, eI límite 1o

def ine eL Trias de Finestrat.

Sin embargo, 1o más relevante es su estructura, ya que el

Puig Campana es una 'rextrusiónrr jurásica' cuyos contactoe con

1os mater iales que Ie rodean son mecánicos. Esta corresponde

a una accj .ón diapír ica del Tr ias, eI  cual en su movirniento ascen-

sional levantó e1 paquete jurásico y provocó desl izamientos gra-

vitacionales de bJ-oques calizos que pudieron quedar intercalados

entre las nargas del Mioceno Superior-Plioceno de los alrededo-

res, que entonces ge estaban depositando, ya qt" Ia presencia

de ol istol i tos ha sido detectado por sondeos ( 74 ) .

Por 1o que respecta al  funcionamiento hidrogeológico, las

únicas entradas al  s istema proceden de la inf i l t ración de 1a 11u-

via út i f  (unos 100 mm), en un año medio¡ Que cae sobre l -os l -3

Kn2 de af loramiento del s istema; si  tenemos en cuenta 1a inf i l -

t rac ión  da  va lo res  de l  5O%,  la  a l imentac ión  ser ia  de  O '6  Hm3/año.

La descarga se real iza a través de los manantiales, Y €s de 0t5

Hm3 a l-  Hm3 al  año, según se trate de un período seco o l luvioso,
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media de L2 l /seg, representat ivo de

sos alcanza hasta los 25 l /seg.
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1982 tenia un caudal de

año seco, en años l luvio-

A N

un

El equit ibr io del s istema acuífero es evidente'  ya que eI

balance entre entradas y sal idas del mismo, es posit j -vo. Este,

además, se comprueba a través de la evolución de los niveles de

la lámina de agua, ya que las cotas de las fuentes más importan-

tes, la del Pino y la de los Mol inos, se si tuan a 35O y 4OO

m.s.n.m.,  respect ivamenter Y Ao se ha observado variación alguna

en eI nivel ,  ni  estacional,  ni  anual.  Esto, PoF otra parte'  co-

rrobora Ia alta trasmisividad del acuífero que corresponde a zo.

nas muy karstificadas, con velocidades del agua subterránea simi-

lares a la superf ic ial .

Las reServas del sistema, teniendo Como partida unos recur-

sos de O'5 a 1 Hm3/año, pueden calcularse en unos LOO Hm3, Por

debajo del nivel  piezométr ico actual.

La cal idad del agua presenta sal inídades muy bajas (194

y l-43 mg/I) ,  y una facies hidroquímica del t ipo bicarbonatada

cálcica, con una concentración de ni tratos de 5 y 11 ng/I-  Por

Io que se define como óptima para ef consumo humano.

2.2.19. Sistema acuífero Serrelfa-Aixorta.

2 .2 .L9 .L .  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu í fugos ,  acu í -

feros y sus l ímites.-  A 1o largo de 74 Km2 se desamolla eI s is-

tema que ahora se anal iza, Y Que presenta una formación de arco

convexo hacia el  Norte, cuyos puntos de arranque son el  municipio
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de Cal losa de Ensamiá, al  Sureste, y utr  sector próxirno a Bena-

sau, al  Oeste; en e1 l ímite Sur se ubica el  embalse de Guadalest,

sobre el  r ío del mismo nombre.

Se desamollan en su ámbito las sierras de Serrel la,  Aixor-

ta y Almedia, de Oeste a Sureste, e incluye los núcleos poblacio-

nales de Cal losa de Ensamiá y Bolu11a, en e1 l ímite or iental ,

y Castel l  de Castel ls en el  noror iental .

Af loran en e1 dominio del s istema mater iales tr iásicos,

cretácicos y terci-ar ios, cuya extensión y característ icas se es-

pecif ican en la ser ie t ipo levantada en 1a sierra de Alnedia par-

t iendo de1 río Guadalest,  aunos 2 Km al Sur de1 embal-se,en di-

rección a 1a sierra de Aixonta.

Pertenece al flanco meridional de un gran sinclinal-, QU€

se encuentra fracturado por dos tipos de fallas, unas normales

a la estructura, algunas de el las de gran saltor y a través de

las cuales se ha inyectado el Trias o se ponen en contaco mate-

r iales de dist intas épocas, y otras que t ienen una dirección per-

pendicular,  como la de1 río GuadaLest (NVJ-S) o la de Bolul la,

de dirección N-S, y que forman parte de las fal las radiales del

diapiro tr iásico de Altea. Pero el  rasgo estructural  más signi-

ficativo es 1a presencia de grandes masas eocenas que se han des-

I izado hacia el  Norte, como consecuenci.a de1 levantamÍento diapí-

r ico de1 Trías de Altea, y gue const i tuyen masas alóctonas des-

plazadas a favor de una suela j.mpermeable de Ypresiense o de

Trias, y reposan discordantes sobre el  Mioceno o sobre el  Seno-

niense. Dada la gran al t i tud y Ia "disposición" f lotante de es-

tas masas, carecen de interés hidrogeológico directo (  ZS ) .  Debi-
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do a el lo,  el  acuÍfero pr incipal esta const i tuido por 300 metros

de calizas del Turoniense, cuyo impermeable de base son las mar-

gas y margocalizas del Albiense-Cenomaniense.

El s istema viene def inido, al  Norte, Por una fal la normal

que coincide con la depresión Míocena del bamanco de Famorca,

y pone en contacto a la formación permeable con 1os mater iales

irnpermeables de1 Apt iense-Albiense de la siema de Alfaro. Más

al Noreste, el  l ímite no esta tan claro, aunque existe una al i -

neación triásica, al Sur de Ia solana que presenta carácter diapí

r ico y sirve probablemente de barrera. Por el  Sur,  al ' impermea-

ble de base, eü€ aflora en superficie, se le añade hacia el Sur-

este el  Trías de1 río Guadalest,  pof,  1o que en este sector el

I ímite queda reforzado .  Cierran, por úl t imo, los l Ímites or ien-

ta1 y occidental  sendas fal las normales, en e1 pr imer caso la

fal la de Bolul la-Tárbena, pof,  Ia que se inyecta el  Trías'  y en

el segundo, sirve el  accidente tectónico para poner en contacto

los mater iales acuíferos con los impermeables de la depresión

de Benasau.

2 .2 .L9 .2 .  A l imentac ión  y  mov imien to  de l  agua en

el embalse.-  La al imentación del s istema se real iza a expensas

de 1a inf i l t ración de la l luvia út i l ,  que para los 2l t2 Km2 de

superf ic ie del af loramiento representa 2t1- Hm3/año (con una pre-

c ip i tac ión  med ia  anua l  de  L2 '7  Hm3 y  una E.T .R.  de  10 t6  lün3/año) .

La descarga se produce de forma natural, mediante los rnanantiales

de Cal losa de Ensamiá y Bo1u1la, en cuantía de 2 Hm3/año, Y de

forma art i f ic ial  bombeando un sondeo, con un volúmen próximo de

O t 5  H m 3 / a ñ o .
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E1 control  de la piezometría y su evolución se si .gue a tra-

vés de los puntos de agua antes citados y del sondeo de Beniardá,

y que se incluye en este sistema, situado al Norte del embalse

de Guadalest.  Las cotas osci lan entre 355 m.s.n.m. en eI sector

Norte y 255 en la zona Sur, por Ia que e1 flujo subtemáneo mues-

tra una dirección NW-SE.

Los niveles sufr ieron un fuerte descenso, de 6'5 metros,

en los años L977-78, como consecuencia de la puesta en explota-

ción del sondeo de Olaire, de unos L00 L/seg; a f ines de L978

se dejo de bombear por afección a la fuente de Callosa de Ensa-

rriá, empezando a subir de nuevo los niveles durante los años

1979-80, a raz6n de 3 metros por año, llegándose en 1981 a una

recuperación prácticamente igual a la existente antes de Ia men-

cionada explotación.

2 .2 .L9 .3 .  Ba lances  h íd r icos  y  ca l idad de l  agua. -

Las entradas y salidas estan aproxJ.madarnente equilibradas. Los

recursos del sístema, equivalentes a su al imentación, es decir ,

2 '5 Hm3/año, los cuales en relación aI volúmen de roca permeable

de la formación pr incipal del  Cretácico Superior dan unas reser-

vas de 50 a 100 Hm3, ci f ra que se podrÍa obtener después de haber

hecho descender el  nivel  hasta 1OO metros por debajo de su posi-

c ión  ac tua l .

La cal idad del agua es excelente para el  consumo humano,

obteniéndose sal inidades de 132 y L6l-  nC/L y facies bicarbonatada

cáIcica en e1 sector Suror iental .  El  sondeo de Beniardá indica

una sal inidad rnayor,  del  orden de 425 ng/I  y facies bicarbonatada

cá lc ica  magnés ica .
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2 .2 .20 . Sistema acuÍfero de Peña A1hana.

2 .2 .20 .L .  S i tuac ión  y  carac ter ís t i cas  genera les . -

Se trata de un pequeño acuÍfero, 8 Km2, entre la sierya de Ber-

n ia ,  a I  Nor te ,  y  A l tea  Ia  V ie ja ,  .a I  Sur .

La Peña Alhama es una ventana tectónica con estructura anti

c l inal ,  de dirección E-W, cuyo f lanco septentr ional es horizon-

tal  y está compuesto de un paquete cal izo senoniense, con poten-

cias superiores a los 1-5O metroS, sobre el que descansa un paque-

te rnargoso de la misma edad y de potencia superior a los 5O me-

tros. Dicho af loramiento está rodeado ,  casi  en su total idad

por calizas alóctonas del Eoceno de Ia sierra de Bernia al Norte

y  Oeste ,  y  por  las  ca l i zas  de  A l tea  la  V ie ja ,  a1  Sur .  Por  e1

Este, el  l Ímite es por una fal la normal,  QU€ contacta las margas

del Senoniense con las cal izas ol igocenas del AIto de la Pedriza.

ta al imentación del s istema procedente de la l luvia út i l

inf i l t rada se est ima comprendlda entre 0'5 y 1 Hm3/año, hecho,

además, eü€ queda corroborado porque las sal idas del s istema '

todas el las naturales, dan una descarga anual de 0'55 Hm3/año

en eI período de L98i--1982, La mÍsma raíz et imológica de la pa-

labra Al-hamar eüe signi f ica fuente o manantial ,  indica Ia carac-

teríst ica ya histór ica de este reservorio de agua que se sigue

manifestando de idéntica forma.

E1 control  piezométr ico desde e1 año L977, indica que el

sistema se encuentra en equi l ibr io por 1o menos desde esa fecha,

no observándose variaciones piezométr icas, s i  exceptuamos las

l igadas a las precipi taciones y a los períodos prolongados de
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sequia (ertre L98l--1982 Ia osci lación de1 nivel  ha sido de 5 rre -

tros),  además se observa 1a estacional idad de los aforos, eu€

presentan aguas altas en j.nvierno y primavera y bajas en los me-

ses  de  es t ia je .

La hidrodinámica del acuífero ofrece un flujo subtemáneo

de dirección N-S, desde la siema de Bernia hasta 1os manantiales

del Algar y Altea la Vieja, que son las sal idas naturales, y eu€,

además, queda conf irmado por los nlveles piezométr icos, eu€ osci-

l a n  e n t r e  1 6 5  y  L 5 5  m . s . n . m .

La calidad de1 agua es buena, ya que fa facies es bicarbona

tada-cálcica-sódica, con 333 mg/l  de sól idos disueltos, y 7 ng/I

de nitratos, 1o que demuestra que es un agua apta para e1 consumo

humano

2.2.21. Sistema acuífero de Quibas.

2 .2 .21- .1 : .  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu í fugos ,  acu í fe -

ros y sus l Ímites.-  E1 sistema se encuentra a cabal lo entre las

provincias de Al icante y Murcia, y dentro de é1 se local izan las

poblaciones de La Algueña y La Romana; fuera del mismo, aunque

cerca, s€ ubican las poblaciones de Pinoso, al  Norte, Fortuna

y Abani l la,  aI  Sur,  y i l lonóvar,  aI  Este.

Incluye a las sierras de Quibas, Barinas, Cantón, Hoya y

Morachelas al  Sur;  Coto y Reclot,  a1 Norte; y pedrizas y Um-

brias, al  Este y Noroeste; extendiendose sobre una superf ic ie

de 317 Km2.  La  co ta  más e levada de l  s is tema es  de  1 .043 m.s .n .m.

en el  vért ice de Algarejo, y Ia más baja de 355 en el  nacimiento
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del Chicamo, que se local iza en el  l ímite meridional de acuÍfero.

Representados en este sector' se encuentran los dominios

del Subbét ico y el  Prebét ico. El  pr imero presenta una disposi-

ción alóctona, y por debajo af lora eI Prebét ico, paraautóctono,

que aqui comesponde al conjunto Meridional, participando por

e1lo de característ icas intermedias entre el  Subbét ico y e1 Pre-

b é t i c o .

Los almacenes acuíferos de interés son' exclusj.vamente,

las formaciones del Eoceno Medio y de1 Lias. Esta úl t ima iuega

un papel secundario en la explotación, por su heterogeneidad y

discontinuidad. La "suela" del Trias que se interpone entre am-

bas formaciones no impi-de, al parecer, la intercomunicacj-ón entre

el las, const i tuyendo un sistema único.

La pr imera formación está cónstÍ tuida por unas cal iaas bio-

clást icas blancas, sedimentadas en zonas de al ta energíar muf

recr istal izadas, con abundantes restos fosi l i feros que forman,

en conjunto, un amecife datado como Luteciense. En potencia

es muy imegular,  dado su carácter paramecifal '  pero se han me-

dido más de 250 metros en la siema del Coto y Col lado del Rey'

y menos de 4O en la So1ana y la Balonga. Destacar la al ta poro-

sidad primaria que presentan, Por su origen, a Io que hay que

añadir una porosidad secundaria elevada, debldo a la alta fractu-

ración provocada por el  diapir ismo y el  cabalgamiento subbét ico,

observándose, a veces áreas de circulación kárst ica; const i tuye,

pués, una excelente roca almacén, cuya estructura general  es la

de un sincl inor io de dirección NE-SW.
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La formación del Lias, l i to lógicamente presenta unas dolo-

mías gr ises, f inamente cr istal inés y,  sobre e1las, se encuentran

unas calcareni.tas de grano grueso, cuya potencia vista es de unos

50 metros para 1as dolomias y 80 para las calizas, pero debe ser

mucho mayor su potencia rea1. La morfología de este acuÍfero

es desconocida, ya que no se encuentra enraizada y , además, está

siempre f lotando sobre eI Tr ias o sobre las ser les prebét ica de

transición; debido a e1lo, a pesar de ser un buen almacén 1i toló

gico, presenta un interés secundario.

Coexisten, asimismo, dos característ icas estructurales de-

f inidas: una tectónica vert ical  con diapiros, y cortejo de fal las

normales, y otra tangencial ,  que ha dado or igen a la superposi-

ción de dos unidades estructurales. Ant icI inales, s incl inales

y fal las normales son característ icas del Prebét ico; pl iegues

caót icos, cabalgarnientos y escamas, del Subbét ico; este úl t imo

de edad post-Burdi-galiense.

EI diapir ismo funcionó durante 1a sedimentación Miocena

y su acción fué notable a escala regional,  pero alcanzó aquí su

máxima espectacular idad en el  domo de Pinoso, con fal las radiales

de salto superior a los 300 metros y bloques hundidos y fal las

de desgame.

Esta tectónica, junto a las característ icas estrat igráf i -

cas de 1as ser ies, son las que def inen los l ímites del acuífero.

Así los canales tr iásicos de Pinoso-Monóvar,  La Romana-Hondón,

y Vi l lena-Novelda, const i tuyen bameras hidrológicas de pr imera

magnitud, reforzada en algunos casos con grandes saltos de fa-

l las. El  resto de los l Ímites quedan sel lados por 1os paquetes
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cretácicos margosos impermeables.

2 ,2 .2 I .2 .  A l imentac ión  y  mov imien tos  de l  agua en

el embalse.-  Part iendo de Ia hipótesis de que en la cuenca no

existen intercarnbios subtemáneos con el exterior, cosa muy vero-

simi l  desde el  punto de vista geológico, Ios aportes que l legan

al mismo son exclusivamente los procedentes de la l luvia út i l .

La pluviometría rnedia anual establecida esta entre 319'5 y 274

mm en las ser ies manejadas; la correspondiente evapotranspira-

ción real estaría comprendida entre 309 y 274ry, consecuentemente

la l luvia út i1 debe encontrarse entre 1O'5 y 0 mm. Por 1o tanto,

la al imentación de 1a cuenca debe estar entre 3'1 y O Hm3/año,

según e1 método de TURC.

E l  p r imer  mapa de  isop iezas  ( f ig .162 )  da ta  de  abr i l  de

L973, fecha en 1a que el  s istema ya presentaba sobreexplotaci .ón,

pués los niveles piezométr icos descendian y la sal ida natural

del s istema, manantial  de Chicamo, habría disminuido su caudal

de  80  L /seg en  1971,  a  60  l / seg  en  L9 t73 .  En d icho mapa de iso-

piezas se advierte una clara dirección del f lu jo hacia eI Sur

(hacia la sal ida natural)  y la.pi .ezometría estaba comprendida

ent re  470 en  e l  ex t remo NE y  355 m.s .n .m. ,  en  la  fuente  de l  Ch i -

camo. En def ini t iva el  s istema se comportaba entonces como úni-

co. En 1981 existen cinco sistemas y la piezometría está- com-

prend ida  en t re  320 y  44A n .s .n .m.

La única sal ida natural  del  s istema es el  manant ial  de1

Chicamo, eü€ da lugar al  r ío del mismo nombre. En 1952 el  aforo

de dicho manantial por Jefatura de Minas dió un caudal de 80

l/segr eu€ tomado como media del año, da un valor de 2'5 Hm3/año,
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valor que coincide aproximadamente para e1 valor de la alimenta-

ción que se considera como probable.

En los últimos cinco años los caudales aforados han oscila-

do entre L5 y 40 l /seg, lógicamente infer iores a los que exist ian

en 1952, cuando no se realizaban las importantes extracciones

por bombeos que se dan en la actualidad, 1o que da una salida

natural  entre 0'5 y l -  Hm3,/año.

Las sal idas por bombeos fueron de L7, 22 y 14 Hm3 en los

años L977, 1980 y 1982 respect ivamente, de las cuales un 35% co-

rresponden a la provÍncia de Al icante, en la conarca del Vinalopo

Medio, y el  resto se dest inan a Murcia, concretamente en el  úl t i -

mo año se  ex t ra je ron  en  Ia  par te  p rov inc ia l  5 '86  Hm3 (76  ) .

*En resumen, la descarga total  fué de 14'5 Hr¡r ,3,  en 1o que

se cuentan extracciones y sal idas naturales.

Desde L971 hasta 1a actual idad se viene siguiendo por par-

te  de l  I .G.M.E. ,  la  v ig i lanc ia  p iezomét r ica  de l  acu í fe ro ,  f  se

ha observado una fuerte evolución (f ig.  L63 ).  Se puede decir

que a part i r  de L975 comienza a sufr i r  el  s istema una fuerte so-

breexplotación, eue or igina e1 descenso brusco de los niveles

piezométr icos; estos al  s i tuarse por debajo de ciertos subaf lo-

ramientos tr iásicos diapÍr icos, que actuan como buenos impermea-

b1es, provocan la escisión del acuífero en dos subsistemas, eI

Norte y eI Sur.  Si  bien la cont inuada sobreexplotación vigente

hasta hoy, contribuye a 1o largo de 1os años a provocar nuevos

aislamientos y compart imentos dentro de estos dos subsistemas,

de 1o cuaL se deriva que un gran complejo permeable hoy ha queda-
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do fragmentado y dismlnuido en sus capacidades hidrodinámicas

(  7 7 ) ,

DeI anál is is de las var iaciones piezométr icas ocumidas

en la mencionada red, se pueden sacar 1as siguÍentes conclusio-

nes: que se trata de un sistema sometido a una fuerte sobreexplo-

tación; que e1 susbsistema Norte ha presentado durante mucho

tiempo menor desequilibrio que el Sur, pero en 1os úl-tj.mos años

se encuentra muy acelerado su proceso de sobreexplotación, habien

do descendido en el  período t973-82, 26 metros el  nivel  piezomé-

tr ico; esto coincide con el  hecho de que el  subsistema Sur ha

soportado hasta el momento una mayor sobreexplotación que el Nor-

te,  ya que sus niveles en el  período 1973-82 han descendido 100

metros en la sierra de Quibas, y 94 en Ia zona próxima a la ca-

rretera Algueña-Pinoso, como consecl¡enci.a de que e1 acuífero en

esta zona presenta buena transmj.siv idad, y de que han prol i ferado

numerosos sondeos que extraen importantes caudales; sin embargo,

puede decirse que la ci tada sobreexplotación está en regresión

en estos úl t imos años, pués ha sido tan importante el  descenso

del nivel  que Ia mayoria de 1os sondeos han quedado secos,y, por

tanto, se han reducido notablemente 1as explotacj-ones.".  Para dar

una idea de la evolución del nivel ,  basta con comparar el  descen-

so medio ocumido en L973-74, eu€ fué de L3 metros, y el  habido

entre L98O-81, de 2 metros.

2 .2 .22 .3 .  Ba lance h ídr ico  y  ca l idad de1 agua. -

Frente a unos recursos comprendidos entre O y 3'1 Hm3/año, existen

para  1981 unas  sa l idas  de  1"4 '5  Hm3/año ( tA  por  bombeo y  O '5  de

saLida en el  manant ial  de Chicamo), Io que representa un déf ic i t

h íd r ico  de  L4r5  a  11 t4  Hm3/año,  cub ie r to  a  expensas  de  Ia  exp lo -
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paración a la buena cal idad existente en el 'acuífero antes de

su sobreexplotación. (En uno de los sondeos, Ia sal j .nidad osci la

de 10.OOg a L0.759 ng/I ,  con facies netamente clorurada-sódica.

Las aguas en este sondeo son utilizadas para su inyección en e1

diapiro salino de Pinoso, y extraer asi sal común en estado de

disolución).  Otro de 1os sondeos presenta una sal inidad de 4.L25

ng/I, con facies clorurada-sódica, aunque menos preponderante

que en la rnuestra anterior. Sus aguas se utilizan en regadío.

2.2.22. Sistema acuífero Banancones-Canasquela.

2 .2 .22 .L ,  S i tuac ión '  geo log ía '  acu í fugos ,  acu Í fe -

ros y sus l imites.-  Se desarrol la a través de var ios términos

municipales, aunque unicamente quedan englobados en toda su exten

sión 1as poblaciones de Ibi  y Alcoy. Presenta un desarrol lo de

Suroeste a Noreste, donde se encuentran los municipios de Tibi

y cocentaina respect ivamente; el  l ímite Suror iental  pasa a 115

Km de Ji jona y Toryernanzanas, ubicandose el  vért ice más Este en

eI pueblo de Penágui la;  por úl t imo, el  } ímite occidentaL se si-

tua a unos 3 Km de Castal la.  En conjunto, la superf ic ie global

del s istema es de 225 Vrn2, y las al t i tudes topográf icas osci lan

ent re  540 m.s .n . rn .  en  e l  cauce de l  Serp is  y  L .335 en  la  s ie r ra

de P lans .

De Norte a sur se encuentran las sieras de 10s Barranco-

nes, Cuartel ,  Madroñal y Peñarroya, presentando estas dos úLt imas

cont inuidad hacia el  Noroeste a través de las sierras de la Ca-

rrasqueta y Plans; y a Oriente de el las, se si tua la sierya del-

Retonar,  para cegar el  complejo acuífero la sierra de 1os Qndo-

ches, un poco más al  Norte de la úl t ima estructura ci tada,
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Entre estas topografias discurre una densa red hidrográfi-

ca que confluye en los cauces de los rios Monnegre, Toremanza-

nas, Amadorio y Serpis, eu€ encuentran en esta unidad hidrogeoló-

gica sus cabeceras. Entre otras arter ias fLuviales, están en

e1 extremo Noreste los r ios Mol i .nar,  Barchel l  y Polop, af luentes

del Serpis, y eI barranco de1 Monferri, eue vierte sus aguas a1

Amadorio, f  af  Sur y Oeste, numerosos bamancos, como el  de Ibi  ,

que vierte sus aguas aL río Verde, o 1os r ios Coscon, Sema y

de la Torre, eu€ ceden sus aguas a1 Torremanzanas, afluente del

Monnegre, al  igual que el  Verde, antes ci tado.

El s isterna pertenece al  Prebét ico Meridional y part ic ipa

por e1lo de sus característ icas paleográf icas, entre las que des-

tacan los cambios de facies que presenta de unos puntos a otros,

y que son evidentes en esta unidad, donde se pasa de Norte a Sur

y de Noroeste a Suroeste de un medio nerí t ico a uno pelágico,

reduci.éndose los mater iales cal izos paramecifales que son sust i -

tuidos por mater iales nargosos en esa misma trayector ia.

La columna t ipo de la unidad está representada en la siema

de la Cg.rasqueta, aunque la serie terciaria de los Barancones

d i f ie re  en  a lgo  con aque l la  ( f ig .  l -65  ) ;  ya  que,  en  la  p r ime-

rá, la base la forman cal izas y margocal izas de1 Cretácico Supe-

r ior,  y esta ser ie no af lora en la siema de los Bamancones,

pero, al  parecer,  las caracterÍst icas deben ser las mismas, con

1a única salvedad de Ia pérdida del carácter areci fal ,  que t iene

es ta  ú l t ina .

ta unidad hidrogeológica de Barrancones-Camasqueta presen-

ta, a grandes rasgos, una estructura de ant ic l inal  (Barrancones),
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seguido hacia el  Sur por un sincl inal  (Carasqueta).  Este esque-

f ,á,  a pr imera vista, s imple, adquiere complej idad al  anal izar

las diversas estructuras que compartimentan el desarrollo morfoló

gico de esta unidad, hecho que define varios acuíferos en el seno

del s istema. Las dist intas subunidades hidrogeológicas pueden

tener conexión hidraúIica, pero en Ia mayoria de los casos quedan

individual iaadas por factores estructurales o paleogeográf icos,

que se encargan de aislar 1os niveles permeables existentes.

Cabe destacar en Ia tectónica que ha afectado al sistema'

1a existencia de asomos tr iásicos,.rnanif iestos a través de l ineas

tectónicas diapír icas, decisivas en los l ímites hidrogeológicos

de la unidad. Este diapirismo puede datarse de subactual en sec-

tores como eI asomo tr iásico de CastalLa (79 ).

En relación a Ia componente litológica expuesta en e1 apar-

tado anter ior,  cabe destacar corno pr i-ncipales acuÍferos 1os si-

guientes: en la si-ema del Camasqueta, 250 metros de cal izas

amari l lentas de1 Cenomaniense-Turoniense; 10O metros de cal izas

pararreci fales y biomicr i tas dolomit izadas del Eoceno Medio-Supe

rior,  y 50 metros de calcarenitas bioclást icas de1 0l igoceno.

De menor importancia son los acuÍferos pertenecientes al  Aquita-

niense (50 metros de cal izas y margas si l tosas) y Tortoniense

(20 metros de calcirudi tas bioclást icas).  En la sierra de BamáIl

cones se puede decir que hay un acuífero único (además de1 perte-

neci.ente aI Cretácico Superior que no af lora),  formado por 350

rnetros de cal izas parareci fales, biomicr i tas dolomit izadas y

caLcarenitas del Eoceno Medio-Superior,  Ol igoceno y Aquitaniense.

De las ser ies post-orogénicas, 1os sedimentos más abundan-
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tes estan representados por elPl ioceno y el  Cuaternario.  Este

ú1t imo, presenta depósitos ampl iamente repart idos, recubriendo

las depresj.ones ocupadas por sedimentos neógenos, y, aunque, la

extensión de los afloramientos es grande, los espesores, sin em-

bargo, no superan los l-OO metros. Cabe destacar el Cuaternario

de Ia depresión de Ibi ,  const i tuido por conglomerados y brechoi-

des con cemento arci l loso o calcáreo y de arci l las ocres con can-

tos; se local iza en la temaza del r ío Verde, formada por cantos

calcáreos, l imos rojos y arenas; y en la falda meridional de

la siema de la Camasqueta, integrando conos de deyección y depó

sitos de laderas constituidas por gravas, arenas y arci.llas.

Los rellenos neógenos y cuaternarios de la depresión de

Ibi y Alcoy constituyen niveles acuíferos de reducida envergadu-

ra .

Entre los impermeables más importantes cabe destacar arci-

l las y yesos del Tr ias, margas y margocal izas del Albiense-Cenoma

nj-ense, que no l lega a af lorar,  margocal- izas del Senoniense, áf,-

c i l las del Eoceno Infer ior-Medio, margas detrí t icas del Ol igoceno

(só1o en la Camasqueta) y margas de1 "Tap I 'y "Tap 2".

-  Como se ha seña1ado anter iormente, la complej idad paleogeo-

gráfica de1 sisterna diferencia varios sistemas acuíferos insertos

en esta unidad hidrogeológica que hace necesario su estudio por

separado, unos desamollados sobre formaciones nummulÍticas que

quedan bien def inidas, y otros de di f íc i1 caracter ización y esta-

blecimiento de relaciones hidraúl icas. Entre estos úl t imos cabe

destacar el  acuífero del Cretácico Superior y el  acuífero del

Mioceno Infer ior.  Las díf icul tades para su conocimiento estr iban
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en la escasez

tes  a  e l los .

d a afloramj-entos y de datos hidrogeológicos referen

Existe un acuífero cretácico superior que aflora en el mon-

te det Carascal ,  en una extensión de 4'5 Km2' aunque debe estar

representado en toda }a unidad; La lluvja útil caida en el aflo-

raniento se est ina en O'34 Hm3/año. Existen en este sistema 4

ó 5 sondeos que captan e1 acuÍfero, y en 1os que se extrae un

volúmen del orden de los 6'5 Hm3/año, ci f ra que indica una sobre-

explotación comparada con las entradas del sistema.

La red de vigi lancia piezométrÍca pone de manif iesto un

descenso cont inuado de niveles que osci la entre los 7 metros que

se dieron entre !977 y 1979, y 1c3 de 1981 y 1982; estos descen

sos se suavizan o agudizan en función de períodos más lluviosos

o más secos. ta cota de la superf ic ie piezométr ica es de 57' /

metros s.n.m.,  s iendo 1a profundidad del agua en el  piezómetro

observado de 234 metros.

Respecto a Ia cal idad quÍmica del agua en este acuífero

es muy buena, ya que e1 residuo seco es de 365 mg/l .

Otro acuífero Mioceno-Inferior se manifiesta en la siema

de la Carrasqueta, donde se encuentra la fuente de la Bogayat

a  una co ta  de  860 m.s .n .m. ,  y  con un  cauda l  osc i lan te  en t re  1 r5

y 10 l /seg, La característ ica que def ine este subsistema es su

discordancia, ya que el  Mioceno Infer ior descansa sobre 1as cal i -

zas del Ol igoceno y no sobre las margas superiores de este, de

ahí que posiblemente guarde relación eon otros acuíferos subyacen

t e s  a  é 1 .
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Los acuíferos Nummulíticos constitu¡e n un grupo muy impor-

tante, entre los que se encuentra el sístema acuífero Baryanco

nes-Cagasqueta. Con una extensión de 2O0 Km2, ocupa el extremo

más septentrional de }a unidad hidrogeológica, coincidiendo aquí

sus l ímltes con la al ineación tr iásica de Fuente Roja-Cocentaina;

sus }ímites meridionales los fornan, en el extremo suroccidental

eI ant ic l inal  de dirección N-S que existe dentro del s incl inal

de la Carrasqueta, y,  en e1 extremo suror iental  coincide con el

ant i .c l inal  del  Retonar,  de dirección casi  N-S. Sendos l ímites

hacen de umbraL hidrogeológico entre este sistema y los de Tibi

y Penágui la respect ivamente.

Respecto a su funcionamÍento hidrogeológico, la alimenta-

ción procede casi exclusivamente de la inf i l t ración de la l luvia

úti1, ya que el sistema no tiene entradas subterráneas de impor-

tanci.a, y los cursos superficiales que 1o recomen no Se internan

en é1, sino que t ienen aquí sus cabeceras. La l luvia út i l  calcu-

lada para este sector es de L7 Flm3/año, y si  se considera que

se infiltra en 5O%, se llega a que las entradas a1 sistema estan

en torno a los 9 Hm3/año.

La descarga se subdivide en descarga por mananti .ales'  que

suman 8 Hm3/año, y descarga por sondeos, 2 Hm3/año, ambas totali-

zan l-O Hm3/año de eguas subterráneas, 1o que puede ofrecer un

l igero desequi l ibr io de L Hm3/año.

La piezometría e hidrodinámica se pueden conocer '  ya que

son mú1tip1es los sondeos que se han efectuado en la zona, así

como las sal idas naturales de] sistema, de las cuales cabe resal-

tar Ia fuente de1 Mol inar,  al  SE de Alcoy, y la fuente def Choma
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dor,  al  Norte de esta misma población. De unos y de otros se

han obtenido una serie de conclusiones:

.  la superf ic ie piezométr ica del s istema osci la entre los 650

y '600 m.s .n .m. ,  aunque s i  se  ana l i za  por  sec tores  se  encuen-

tran valores más extremos que inducen a pensar en una descone-

xión hidraúl ica yr por lo tanto, en dl ferentes acuíferos.

. se puede decir que existe un guadiente generalizado de todo

el sístema hacia la fuente del Mol inar,  que era la sál ida natu

ral  pr incipal del  s istema.

. en los sectores Norte y Este parece haber un acuífero único

formado por cal izas del Eoceno, Ol igoceno y Mioceno Infer ior '

. ¡nientras que en el sector Suroccidental existe una aparente

desconexión hidraúl ica entre los tres acuíferos pertenecientes

a estas edades, motivado por la existencia de tramos margosos

importantes que los separan.

Las caracterÍsticas hidraúlicas de1 u",-rif""o definÍdas so-

bre sondeos próximos al Molinar, ponen en evidencia que se trata

de un acuífero con unos valores de transmisividad que se ,salen

fuera ya de1 concepto clásico en aguas subterráneas, ya que dan

valores entre 10q y 1.200 mZ/hora. Estas osci laciones de los

valores y su magnitud son ,  eD cierta medida, lógicas, ya que

se trata de un acuífero predominantemente kárstico, en donde exis

ten grandes irregularidades en cuanto a "zonás de paso'r se refie-

ren, manif iestas en múlt ipIes formas de Karst interno ( 80 ) .

El  nivel  piezométr ico sufre osci laciones en función de años

secos o l luviosos, pero, en general ,  el  acuífero sensu str icto

registra descensos cont inuados del-  nivel  desde el  verano de 1980,

con un valor medio de 4 metros por año, si  bien Ia larga sequía
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que registra nuestro ánbito desde 1978 no deja claro el  concepto

de sobreexplotación, para el  cual ser ia necesario disponer de

una mayor red de vigi lancia. E1 nivel  piezométr ico en noviembre

de L982 era  de  597 m.s .n .m.  en  e l  p iezómet ro  de  la  Bata l la ,  y

Ia profundidad del agua de 30 metros.

Se trata de un sistema en equi l ibr io precario,  donde existe

un ligero desfase entre entradas y salidas. tos recursos del

sistema, como se ha expuesto, son de 9 Hm3/año, pero la evalua-

ción de 1as reservas resulta más problemática dados los condicj-o-

namientos referidos y de que no se trata de un acuífero único,

sino que pueden exist i r  compart imentos. A t Í tulo or lentat ivo

y en base a un mapa de isohipsas del techo del Eoceno Infer ior,

se han est imado las reservas út i les, l -0O metros por debajo de1

nivel  piezométr lco actual,  entre 75 y 150 Hm3, considerando la

porosidad ef icaz de1 2 al  4%. Este dato puede considerarse míni-

ro, ya que no se integran en é1 todas las partes de1 sistema

(  8 1 ) .

Presenta eI agua de este sistema una cal idad excelente,

con sal inidades entre ZQO y 7OO ng/L, s iendo sus facies bicarbona

tada-cálcica. Las concentraciones actuales de nitratos no supe-

ran 1os 15 mgl l ,  y 1os anál is is reaLizados en ni tr i tos y arnonia-

cos dan resultados negativos. Por 1o que las aguas destinadas

en su mayoría a abastecimiento públ ico cumplen las nornas de1

c .  A .  E .

El sistema acuífero de Tibi 1o forman 350 metros de calizas

del Nummuli t ico, af lora sobre una superf ic ie de 22 KnZ, siendo

el i rnpermeable de base las arci l las del Eoceno Infer ior.  Los

3
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l ímites hidrogeológicos que def inen al  s istema son: al  Norte,

y de Oeste a Este, el  subaf loramiento de Tr ias de 1a depresión

de lbi  y el  impermeable de base; al  Oeste la fal la normal de

Tibi, que pone en contacto los materiales acuíferos de1 Nummulí-

tico y Mioceno Inferior con una potente formación margosa del

Mioceno Medio-Superior;  aI  Este, por el  ant ic l inal  de dirección

casi N-S que sj-rve de umbral hidrogeo-l.ógico entre este sistema

y e1 de Bamancones-Camasqueta; y al Sur, por eI afloramiento

tr iásico y el  Cretácico margoso.

De los datos climáticos correspondJ-entes a esta zona se

deduce que eI valor medio plur ianual de 1a 11uvia r i t i l  de1 siste-

ma se est ima entre 0'84 y 1'5 Flm3/año, si  se considera una inf i l -

t ración del 2O%, se t iene una al imentación máxima de unos 0'3

Hm5/ ano.

La descarga se real iza a través de tres t ipos de sal ida:

la que real iza por sondeos, eü€ ascienden a 0'25 Hm3/año; la

que f luyen por los manantiales, est imada en Or25 Hm3/año; y lás

descargas subteráneas ,  0 '  5 Hm3/año.

La piezometría y su evolución viene representada por la

fuente de Tibi ,  que abastece a dicha población, y otra ser ie de

sondeos local izados más al  Norte, cuyas cotas de nivel  osci lan

ent re  los  560 y  1os  576 m.s .n .m.  Todos e l los  man i f ies tan  la  un i -

formidad del acuífero a través de los mater iales Eocenos, Ol igo-

cenos y Miocenos, y dan un gradiente que se ext iende de Norte

a Sur,  hacia la fuente de Tibí.  Este manantial  ha disminuido

enormemente su caudal desde L973, ya que de los g 1/seg que afo-

raba en 1979 se l legó a secar.  Los descensos piezométr icos obser
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vados son de 3'5 metros/año, si  bien en el  mes de abri l  de L980

se produjó una recuperación de 7 metros en el  nivel '  con la nueva

act iv idad de1 mismo.

Estos datos muestran la conexj.ón hidraúlica que hay entre

fuentes y pozos en explotación, además comparando el valor de

entradas y de sal idas del s istema se observa un desequi l ibr io

por ser las úl t imas superiores, 1o que or igi-na, por un lado, la

disminución del caudal en }a fuente de Tibi ,  Y Por otro, la baja-

da continuada de niveles en los sondeos en explotación en los

que ha habido que bajar 1as bombas unos 60 metros en los últimos

años, indicio de un incipiente grado de sobreexplotación.

Ut l l izando la misma fuente que para e1 anter ior acuífero,

se deduce que el volúmen de reservas útiles 100 metros por debajo

del nivel  actual está comprendido entre L0 y 20 Hm3' considerando

una porosidad ef icaz del L-2%.

El agua de la fuente de Tibi proporciona un tipo bicarbona

tado cálcico con un contenido en cloruro sódico relat ivamente

alto,  como consecuencia de Ia proximidad del Tr ias del Monnegre.

Su residuo seco es de 354 mg/l y se trata de un agua apta tanto

para regadío como para consumo humano.

El sistema acuífero de Penáguila no resufta fácil, en prin-

cipio,  de def inir ,  ya que se desconocen las posibles cont inuida-

des del acuífero hacia e1 Norte, Por debajo de1 MioceDor Y hacia

el Sur,  por debajo del Ol igoceno; sin embargo y en cualquiera

de 1os casos, se puede decir  que presenta una extensión superior

a los 7 KnZ, correspondientes a los af loramientos eocenos, Y sü
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potencia es de 200 rnetros.

La salida natural del sistema está representada por la fuen

te de Penáguila, con un caudal de 25 L/seg, con una cota de 69O

m.s .n .m. ,  de  e l ]a  se  abas tecen los  pueb los  de  Penágu i la  y  Gorga.

Esto supone una descarga de Ot75 Lirn3/año, pero si tenemos en cuen

ta que las entradas por inf i l t ración son de O'5 Hm3/año (conside-

rando que la lluvia útil caÍda sobre los 7 Km2 es de 147 mm y

el coef ic iente de inf i l t raci-ón del 5O%), hay que pensar en la

existencia de al.gún otro aporte de agua al sistema, probablemente

de origen subtemáneo, desde el acuífero Barancones-Carasqueta.

La cal idad quÍmica del agua es excelente, con un residuo

seco de 233 ng/L, aunque periodicamente se ha observado alguna

contaminación por materias orgánicas, ya que en los análisis se

evidenciaron trazas de N y NOZ . Este hecho se expl ica por el

importante desarcollo krárstico que presentan las calizas del Eoce

no y por el vertido de basuras urbanas próximas a la fuente de

Penágui1a.

El sistema acuífero de Ia si-erra del Rentonar con una ex-

tensión algo inferior a los 2 KnZ y coincidente aproximadamente

con Ia sierra del Rentonar,  hay un pequeño sistema acuífero de

cal izas del Eoceno Medio que viene def inido al  Norte, Potr las

margas de1 Mioceoo X, al  Sur,  Por e1 impermeable de base arci l lo-

so del Eoceno. La sal ida natural  del  s istema es 1a fuente del

Sanator io  de  co ta  980 m.S.n .m. ,  y  que presenta  osc i lac iones  en

su caudal,  s iendo de 7 t /seg en iunio de L979. Los recursos se

ci fran en O'1 Hm3/año, 1o que equivale a un caudal cont inuo de

3 l /seg. La cal idad de1 agua es muy buena, pués presenta un resi
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duo seco de 263 ng/L,

Por último, e1 sistema acuífero de Menachaor, situado al

N\¡/  de Alcoy, queda def inido al  Sur,  por 1as arci l las del Eoceno

Infer ior (bien por fal la,  bién por umbral) ;  a1 Norte, e1 Tr ias

de la Fuente Roja; y al  Este, por una fal la de dirección N-S

que pasaría inmediatamente al  Este de 1a Fuente Roja y que se

hace que se eleve el  bloque or iental ,  y con éI el  impermeable

de base. El s istema así def inido presenta una extensión máxima

de 4 Km2.

La co ta  de  es te  s is tema se  ha l la  en t re  1 .065 y  1 .040 m.s .

n.m.,  según la superf ic ie piezométr ica que presentan Ios dos ma-

nant iales que const i tuyen la sal ida de este sistema, con un cau-

dal de 0'4 l , /seg, dato que nos habla de una al imentaci f in del s is-

tema o recursos globales de Or01 Hm3/año.

El agua es de muy buena cal idad y presenta un residuo seco

de 245 ng/L y es bicarbonatada cálcica.

2.2.23. Sistema acuÍfero de Alabor.

2 .2 .23 .L .  S i tuac ión  y  carac ter ís t i cas  genera les . -

Por tratarse de un acuífero reducido su planteamiento se hace

de forma global.

Si tuado al  Sureste de Tibi  y al  Sur de la sierra de peña-

rroya, se ext iende sobre una superf ic ie de 5 Km2, const i tuyendo

un pequeño embalse subterráneo.
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Los mater iales af lorantes pertenecen al  Mioceno Infer ior

y Olígoceno, y son predominantemente margosos, pero los sondeos

que se ubican entre ellos y que presentan profundidades superio-

res a los 25O metros, captan el acuífero nummulÍtico de calizas

del Eoceno Medio, eue en esta zona presenta una potencia de unos

30O metros y cuyo impermeable de base es el Eoceno Inferior mar-

goso.

El s istema queda aislado al  Sur y Oeste por el  Tr ias del

Monnegre; al  Norte y Este, el  1ímite coincide con sendas fal las

normal-es por las que se ha inyectado el Trias.

La al imentación del s istema, consi.derando una pluviometr ia

media plurianual de 4OO mm y una evapotranspiración de 350 mm,

se t iene que la l luvia út i l  es de O'2 Hm3/año, valor que eoincide

aproximadamente con los recursos. Las sal- idas se real izan mediag

te  bombeos en  los  sondeos prop iedad de  Ia  empresa E.T .A.S.A. ,

1a cual afora aproximadarnente 3 Hm3/año. Los niveLes piezométri-

cos han sufr ido un descenso de 88 metros desde sept iembre de 1976

(en que se  encont raban en  453 m.s .n .m. )  has ta  ju l io  de  L9B2

(a 365),  1a profundidad de perforación era de 225 metros; estos

datos corresponden a un promedio anual de 14 metros de descenso,

evidencia clara de una sobreexplotación del-  s istema. Se puede

af irmar, pof,  1o tanto, eue e1 desequi l ibr io hídr ico es manif ies-

to en este sistema, y el  agotamiento de las reservas puede ser

inminente, dada Ia reducida capacidad de1 acuífero y eI r i tmo

de exp lo tac ión  y  descenso de  los  n ive les .
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2.2.24. Unidad hidrogeológica de Sierra Aitana-

2 .2 .24 .L .  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu í fugos ,  acu í fe -

ros y sus l Ímites. -  La unidad se ext iende sobre una superf ic ie

de 165 Km2, desde ReIIeu, á1 Sur,  hasta el  embaLse de Guadalest,

al  Norte, y Polop, al  Este; por e1 Oeste el  1ímite'  aunque pre-

senta una forma imegular,  s igue, en general  , '  Ia dirección del

r ío Amadorio, a unos 2 Rm al Oeste, antes de tocar dicho río.

La al t i tud topográf ica var ia entre un mÍnj .rno de 22O m.s.n.m. '

próximo a Po1op, y un máximo de 1.558, en e1 vért ice geodésico

de Aitana; incluyendo orográf icamente a Ia siera de Aitana,

dorsal montañosa de dirección l,rJ-E, además de las pequeñas estri-

bacj .ones de la sierra del Carascal ,  Peñas de Machacales y Cerro

de la Mo1eta, al  Norte, Al to de la Peña de Sel la y Alto de Tafar-

mach, Realet y Ponoch, a1 Sur,  y Plá del Cirer aI  Noroeste.

Sobre dicho sistema se establece una red hidrográf ica bas-

tante densa, compuesta de barrancos y pequeños r ios af luentes'

fomentados por la alta pluviosidad de La zona. Entre dichos cau-

ces destacan, dl  Noroeste los bamancos de Ansaret y Sal inas'

que vierten sus aguas aL embalse de Guadalest,  el  r Ío Frainos,

al  Noroeste también, ol  Sur los bamancos de Tagarinas y del

Arch, que vierten sus aguas al  r ío Sel la,  V a1 Oeste e1 bamanco

de Escuaers, que 1o hacen al  r ío Amadorio. En resumen, la sierra

de Aitana es la cabecera de 1os r ios Sel la,  Amadorio ,  Frainos

y Guadalest.

Las únicas poblaciones existentes dentro de Ia unidad son

Se l1a ,  s i tuada a I  Sur ,  y  Guadafes t  en  e l  Noroes te .
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Respecto a Ia geología, afloran materiales fundamentalmente

terciar ios, aunque en el  sector meridj .onal y debajo de estos apa-

recen 1os cretácicos, concretamente en las sierras del Realet

y Ponoch. El corte estrat igráf ico de la ser ie se ha establecido

a partir de diferentes cortes ya que en ningún lugar concreto

aparecen todos 1os términos de el la en sucesión normalr por 1o

que la columna estrat igráf ica sintét ica ser ia 1a que aparece en

la f igura 11.

A la vista de la ser ie que describe la estrat igrafía del

sistema, parece evidente que se den dos acuíferos que estan com-

puestos por los 3OO metros de calizas del Cenomaniense-Turonien

s€, cuyo impermeable de base es eI Albiense-Cenomaniense margoso

y margocalizo, y por 350 metros de calizas organógenas blancas

del Eoceno Medio, s iendo el  impermeable de base eL Eoceno Infe-

r ior arciLloso. Las cal izas del Ol igoceno, de pequeña extensión,

pueden constituir un acuífero en a1gún punto, pero siempre de

escaso interés.

El s istema de la siema de Aitana esta afectado por una

tectónica de est i lo senci1lo, ya que las estructuras pr incipales

son pl iegues que quedan afectados por fal las normales, sobre todo

en la parte occidental ,  algunas de el1as de gran salto que han

servido para del imitar a la unidad ( 82 ) .

Los 1ímites hidrogeológicos generales son: en el  Norte,

el  impermeable de base de margas y margocal izas del Albiense-Cg

nomaniense, que af lora al  Sur de la sierra de Serre1la, 1Ímite

que viene reforzado en el  NE por el  Tr ias del r ío Guadalest;

aI  Este, por el  Tr ias de Altea; al  Sur,  por eI impermeable de
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base cretácico en el  sector or ientaL (siemas de Realet y Ponoch)

y en el  sector occidental  por el  Tr ias de Finestrat;  y el  l ímite

Oeste se establece en base a la degradación margosa que sufre

el acuífero cretácico y a partir de una serie de fallas que sir-

ven aqui- de bamera a1 permeable eoceno.

2 .2 .24 .2 .  A l imentac ión  y  mov imien to  de l  agua en

los dlversos embalses.-  Cabe hacer aquí un estudio de los dist in

tos paquetes acuíferos. En eI acuífero cretácico los lírnites

coinciden con los de la unidad y sólo aflora en los rnontes Ponoch

y Realet,  al  Sur,  y Peña Mart i ,  a1 Norte. De ahí que se puedan

subdividir  dos sectores, un sector meridional donde descarga di-

rectamente por unos manantiales cercanos a La Nucia y Polop, y

forma un conjunto único con eI Plio-Cuaternario de la zona, cuya

recarga procede en su mayor parte de la escorrentía superf ic ial

de los rel ieves circundantes. Los manantiales emergen en los

términos de Polop y La Nucj-a, y presentan cotas absoLutas que

oscj. lan entre 22O y 275 m.s.n.m. y caudales que osci lan entre

25 y 50 l /seg, aunque se han aLcanzado valores máximos de 86t14

I/seg y mínimos de 7'08. La descarga conjunta de todos los ma-

nant ia.Les es de 3 a 6 Hm3/año. Además existe una explotación

por sondeos gue captan el  Pl iocuaternario y en algunos casos eI

Cretácico, cuyo nivel  piezométr ico se si tua entre unos 220 y 23O

m.s .n .m.  y  cuya ex t racc ión  con jun ta  se  c i f ra  en  3  a  4  Hm3/año.

En la zona de emergencia de acuífero se local izan unos cuan

tos pozos, cuya capacidad de bombeo es importante y,  s in embargo,

no estan en explotación, ya que plantearon problemas judiciales

a causa de la inf luencia que dichos sondeos de ser explotados

tendrían sobre el  caudal de la fuente. E11o da lugar a que se

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



P  f . > t

DbD

comunicación.

Los pozos que hoy se explotan son tres, Y e1 nivel- presen-

ta, entre el los, anual y estacionalmente, grandes osci laciones'

ya que entre los años L979 y L980, según sondeos, fueron de 15

a 81 metros con bajadas uniformes. En e1 año L981 es recuperado.

En eI año L982 se dieron grandes osci laciones'  de 33 metros, eñ-

tre los meses de jul1o y noviembre, debido a los intensos bombeos

que se real izaron en los meses de veranor delorden de 5r5 Hn3.

En conclusión, los descensos son notables frente a unas

explotaciones fuertes, s in embargo dada 1a al ta pluviometrÍa de

Ia zona y la extensión del s istema, asÍ como la buena conduct j .v i-

dad kárst ica, permiten este régimen de explotaci .ón, pués cur iosa-

mente se recuperan los niveles en sólo unos meses en que no se

real- izan extracciones .

El acuífero eoceno se establece sobre los 350 metros de

cal izas organógenas blancas del Eoceno Medio, s iendo e1 impermea-

ble de base las arci l las, margocal izas y areniscas del Ypresien-

se. Estos mater iales af loran asimismo al  Este y Noreste, const i-

tuyendo el  l ímite en dichos sectores, reforzado por los af lora-

mientos margosos del Senoniense.

EL contacto mecánico que se establece entre las cal izas

del acuÍfero eoceno y los potentes mater iales margosos del Mioce-

no y del Ol igoceno, marcan el  l Ímite Noroccidental ,  ya que hacia

e1 Suroeste los mater iales que contactan son las cal izas eocenas

con los mater iales margosos del Ypresiense y Senoniense.
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Et l ímite más confuso es eI Meridional- ,  ya que aunque la

barrera a pr imera vista la const i tuyen los mater iales margosos

del Senoniense, en profundidad parece existir en algunos puntos

una comunicación subtemánea de las calizas eocenas con las cali-

zas cretácicas del Cenomaniense, 'como se ve en los cortes estruc-

turales. No obstante, al  Sur de esta fal la ya no aparece el  acuí

fero eoceno.

Dentro de este sistema que abarca 87 Km2 de superflcie (aun

que los af loramientos son de 52'3 Km2), se pueden di ferenciar

tres subsistemas de Norte a Sur, hecho que se deduce de la píezo-

metría y del mapa de isohipsas del muro de1 acuÍfero: el  subsis-

tema septentr ionalr  eu€ se ext iende entre e1 l Ímite Norte general

para el  s istema y e1 ant ic l inal  de Aitana, al  Sur;  entre el  s is-

tema anter ior y 1a fal la normal del Al to de la Peña de Se1la,

se ext iende-el .  subsistema central ;  y entre éste y el  l Ímite Sur

general ,  se desarrol la eI subsistema meridional (84 ) .

La al imentación viene a pr ior i  marcada exclusivamente por

la inf i l t ración de la 11uvia út i1,  La cual se reparte sobre una

superf ic ie de af loramientos de 52'3 Km2 y da un volúmen de 4 a

5 Hm3/año netos, s i  se considera que el  porcentaje de inf i l t ra-

ción es del 5O%, el lo equivale a unas entradas a1 sj-stema de 2r5

a 2 Hn3/añ,o, el  resto se pierde en evaporación y en escorrentía

superf ic ial  sal iente del s istema.

Hay que matizar que 1os aportes deben de ser algo mayores,

ya que no se ha considerado Ia al imentación procedente de la nie-

ve que esta sierra presenta casi  todos los inviernos, así como

las oosibles entradas subterráneas.
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La descarga se produce a través de dos t ipos de sal ida:

la superf ic ial ,  con carácter eventual,  y la subterránea. En cuen

to a la pr imera, aunque díf ic i l  de evaluar,  es relat ivamente im-

portante, ya que existe buena parte de la superf ic ie del s istema

que no es afloramiento permeable y porque 1a topografía es muy

abrupta, 1o que provoca incluso en sectores acuíferos que circule

rápidamente por la superf ic ie sin inf i l t rarse. La l luvia út i1

caida sobre los sectores no permeables se ci f ra entre 1 y 2 Hm3'

pudiendo l legar a 3 Hm3 la escomentía superf ic ial  sal iente si

se 1e suma la que escapa a la inf i l t ración de acuíferos por las

fuertes pendientes. Los caudales superf ic iales son jerarquizados

por los barrancos de Tagarina y Arch, af luentes del r ío Se1la,

y por el barranco del Escuaers, eu€ vierte s¡-¡s agua,s aI río Ama-

dor io .

La descarga subterránea se real iza por manantiales, que

total izan 2t5 Hm3/año, ya que no hay bombeos que exploten el  acuí

fero; unicarnente habrÍa que añadir  1os posibles sal idas subte-

rráneas que se producen a través del límite meridional, por eI

que parece ser que se produce una cornunj.cación entre el acuífero

cal j -zo Eoceno y el  Cenomaniense-Turoniense, sobre un frente apro

xi .mado a 7t5 Km de longitud. Así corno 1as sal idas que se produ-

cen por ciertos manantiales si tuados en la falda Norte de sierra

Aitana, a cotas aberrantes (a consecuencia de un mecanismo kárs-

t ico) y eu€, en conjunto se pueden ci frar en un volúmen de L

HmJ,/ ano.

En conjunto, todas estas sal idas dan una descarga total

va lo rab le  en t re  3 '5  y  4  Hm3 anua les .
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Por Lo que concierne a 1a piezometría y su evolución, los

niveles se sj- tuan a dist intas cotas en 1os tres subsistemas, gu€

de Nor te  a  Sur  son de  900 rn .s .n .m. ,  de  560,  y  de  en t re  49O y  40O

en el subsistema meridional, siendo los más abundantes de 42O

m.s .n .m. ,  para  var ios  manant ia les .  En es te  ú l t imo sec tor  se  ub i -

ca la fuente del Arch, de cota 44O n.s.n.m.,  que presenta un cau-

dal muy irregular, pero que ofrece los mayores aforos, ya que

osci la entre 0 y 200 l /seg, valores que se expl ican por ser un

manantial  de trop-plein.

Las isopiezas del acuífero eoceno marcan un claro gradiente

hacia el Sl¡J, de ahÍ que sea probable que exi-sta alguna intercomu-

nicación entre 1os tres subsistemas. ta evolución de los niveles

es rnuy simi lar a la de1 acuífero cretácico de sierra Aitana, en

eI sentido de encontrarse igualmente en equilibrio y haberse in-

f luenciado con la nevada de enero de 1980 y 1a sequÍa de L98L.

Unicamente cabe destacar que las precipi taciones anter iormente

ci tadas tuvieron una respuesta casi  inmediata en las cotas del

agua, hecho que pone en evidencia el  elevado fracturamÍento y

karst i f icación del acuífero en esta zona.

2 .2 .24 .3 ,  Ba lance h ídr ico  y  ca l idad de l  agua. -

Se puede af i rmar que se trata de un sistema en equi l ibr io,  donde

los recursos renovables equivalen a la explotación real izada.

Por 1o que atañe a las reservas, la var iada morfología de1

acuífero, di f icul ta su conocimiento, haciéndose necesario eI exá-

men minucioso del mapa del muro del acuífero eoceno, según el

cual el  volúmen de estas osci la entre 70 y 140 Hm3, valor tomado,

considerando que el  nivel  piezométr ico estuviera 100 metros por
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debajo del nivel  actual y con una porosidad efícaz del complejo

permeable entre 2 y a%. E1 mayor volúmen de reservas correspon-

dería al  subsistema meridional.

Hay que hacer notar este valor,  aparentemente reducido'

que queda just i f icado si  se t iene en cuenta que el  acuÍfero no

presenta una morfología homogénea, de manera que la zona anticli-

nal ,  por ejemplo, no aLmacena apenas reservas, por ser escasa

la potencia del permeable y encontrarse próximo el  impermeable

de base.

ta calidad del 
"U,-," 

presenta facj-es hidroquímica bicarbona

tada-cálcica, con salinidades muy constantes entre 2O7 y 2L9 ng/L

y concentraciones de ni tratos de 3 a 7 ng/! .  Las aguas son, por

Io tanto, aptas para el regadío y el consumo humano, y su calidad

se mantiene muy constante desde el  control  in ic iado en 1977.

2.2.25. Sistema acuífero Camascal Femer.

2 .2 .25 .L ,  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu í fugos ,  acu í fe -

ros  y  sus  l ím i tes . -  Se es tab lece  d icho acuí fe ro  sobre  las  s ie -

rras de Camascal-Ferrer y zona occidental  de Ia de Bernia, con

un desarrol- lo de 80 Km2. Dadas 1as característ icas topográf icas

del s istema, Ias al t i tudes var ian enormemente en este espacio,

entre un mÍnimo de 2OO metros, próximo al  Tr ias de Altea y un

máx imo de 1 .000 m.s .n .m. ,  en  la  s ie r ra  de l -  Car rasca l  y  Bern ia .

La única población si tuada en el  s istema es Tárbena, pero

1o jalonan en los l Ímites muchas más, como Benichembla, Parcent

y Jalón por e1 Norte, y Bolul la en el  Suroeste, pero quizás el
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el rasgo nás interesante sea el  que en su seno nacen los r ios

de Bolul la y e1 Algar,  este ú1tÍmo uno de los más caudalosos de

1a provincia, gracias a su al imentación kárst ica.

La estrat igrafía del s istema 1a componen materÍales cretá-

cicos y terciar ios exclusivamente, eu€ en una columna sintét ica

( 85) ser ian los ref lejados en la f igura 169 .  De la observación

de la columna estrat igráf ica cabe destacar la intermitencia con

que se desarrol lan los estratos margosos, asÍ como e1 carácter

discordante que presentan las cal izas de1 Ol igoceno-Aquitaniense

sobre el  Cenomaniense-Turoniense, si  bien cabe resaftar que a

esta pecul iar idad estrat igráf ica se 1e añade las complej idades

tectónicas del sector Este de 1as Cordi l leras Bét icas, producto

de la important is ima acción halocinét ica del Tr ias.

Debido a la plural idad de fenómenos tectónicos y a la com-

part imeátación estrat igráf ica, s€ dist inguen varios acuíferos

dentro de1 sistema, con característ icas muy dispares.

At Norte del s istema son captados dos acuíferos cal izos

del Neocomiense, aunque no af loran en superf ic ie.  Se trata de

dos tramos cal izos desconexos, uno superior,  de 30 metros de cal i

zas detrÍ t icas, y otro infer ior,  de 16 metros de cal izas gravelo-

sas y ool i t icas separadas por un tramo margoso de 1OO metros.

En la siera de Camascal const i tuyen acuífero las cal- izas

del Cretácico Infer ior,  Cretácico Superior y Ol igoceno; en cam-

b io ,  en  la  s ie r ra  de l  Fer re r  desaparece e l  Cre tác ico  Super io r

y quedan las otras dos, s iendo el  imperrneable de base común 1as

margas y margocal izas de edad Neocorniense.
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En la depresión de Tárbena, el  acuífero 1o 
"on"t1rr:yen 

las

cal ieas de1 Eoceno, de interés reducido o nuLo, presentando un

carácter alóctono, ya que estan colgadas y desenraizadas sobre

el impermeable de base miocena y por é11o drenadas. Sin embargo,

en 1a sierra de Bernia, estas cal izas eocenas t ienen conexión

con la formación calcárea ol igocena fr  sobre todo, en la Peña

Severino (Fuentes del Algar) exj-ste una relación con los acuífe-

ros cretácicos infrayacente (  86 ) .

La complej idad que se percibe de la subdivis ión de acuífe-

ros, se ref leja igualmente sobre los 1ímites que los def inen'

de ahí que el  marco general  en que se desarol la eI s istema es:

al  Norte, las margas infer iores que no af loran del Neocomiense,

que vienen reforzadas por el  Tr ias de Benichembla-Alcalal í ,  que

af lora en superf ic ie y que debe cont inuar hasta próximo a Ll iber,

por debajo del Cuaternario;  s i  bien, en eI sector Noreste existe

un ampl io pasi l lo de unos 2 Km por el  que puede real izarse una

comunicación entre el  s istema y la siema Cocol l ;  el  l Ímite

Oriental  no está claro, ya que si  en su parte Norte coinclde con

los antÍcl inales del barranco de Maserot,  donde l1ega a af lorar

el  Neocomiense margoso, más hacla el  Sur ya no se puede interpre-

tar por donde va el-  l ímite,  pudiendo exist i r  en dicho sector una

conexión hidraúl ica de los mater iales del 0l igoceno de este siste

ma con los de la depresión de Benisa, a pesar de la existencia

de fal las tan importantes como la de Bernia. Por el  Sur,  en eI

sector or iental  puede darse de nuevo otra comunicación con el

sistema de Peña Alhama, pero no está totalmente corroborada, ya

que no se disponen de suf ic ientes datos. En cambio el  l ímite

Suroeste lo const i tuye el  Tr ias de Altea, con su ramif icación

de Bol-u1l-a. Se produce otra indeterminación en ef sector Noroes-
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te,  donde está la fa1la de Bolu1la-Fuente Albica, eu€ parece es-

tar ja lonada de Trias, en cuyo caso exj .st i r ia un l ímite estanco,

pero no queda claro, por 1o que de no ser así, habría una comuni-

cación entre este sistema y el  de Serreüa,Aixorta.

2 .2 .25 .2 .  A l imentac ión  y  mov imien to  de l  agua en

el embalse.-  Las entradas a1 sistema que se pueden constatar

son las provinientes de 1a inf i l t raclón de la l luvia út i l ,  ya

que aunque parecen existir diversas conexiones subterráneas, a1

Noroes te  (s ie r ra  de  Coco l1) ,  a1  Oeste  (con e l  s is tema Ser re l la -

Aixorta) y al  Este (con la depresión de Benisa),  se desconocen

eI sent ido de1 movimiento del agua y por supuesto su cuantía.

Por 1o que eL dato

el de la inf i l t ración de

año.

contabilizar como entradas netas es

l luv ia  ú t i l ,  que  asc iende a  B '5  Hm3/

2

t 2

Las pr incipales sal idas del s lstema se real izan a través

de las fuentes del Algar y 1a fuente de Coch, cuya descarga se

viene controlando por La oficina de ADARO en Murcia. Las fuentes

del Algar dan una aportación media de unos 250 l/segr eüe equiva-

len a un volúmen de unos 8 Hm3/año, sien&su régimen rnuy imegu-

lar,  ya que se pueden pasar de 4.OOO t/seg (mayo de L9'77 ) '  hasta

secarse por completo (verano de 1979).  La fuente de Coch t iene

un valor bastante constante con un valor medio de 30-40 l/seg,

que equivalen a un volúmen aproximado de L Hm3/año.

Existen además de estas sal- idas pr incipales, pequeños manan

tiales y fuentes (en las areniscas del Mioceno Infer ior o en las

cal izas alóctonas de1 Eoceno),  así como bombeos que captan el
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acuífero Neocomiense de Parcent,  que entre todos aforan L'5 Hm3/

año. En conjunto, se puede considerar un total  de sal idas vis i-

bles de todos los acuíferos del s istema, eu€ se ci f ran en unos

l-O'5 Hm3/año. Pero además deben exist i r  sal idas subterráneas

ocu l tas ,  b ien  la te ra les ,  o  hac ia  e l  mar ,  d i f i c i les  de  eva luar .

La compl icada geología del s istema y la escasez de puntos

de agua, hacen que la piezometría,  y consecuentemente, el  funcio-

namiento hidrogeológico sea en estos momentos poco conocido, pues

además los puntos de relación presentan importantes diferencias

p iezomét r icas :

.  en el  sector de Parcent,  el  acuífero superior de cal izas detrí

t i cas  de l  Neocomiense t iene  su  co ta  a  3OO m.s .n .m.  y  e l  acu Í -

fero infer ior de cal izas gravelosas ool i t icas a 250. Estos

mi .smos acuí fe ros  o f rec ian  en  e I  sec tor  de  Ja lón  2OO m.s .n .m.

en eI pr imero, y en el  segundo no se tocó eI nivel ,  aprecián-

dose un acuífero vacio. Se puede af i rmar que en el  complejo

Neocomiense se encuentra muy compart imentado por sectores,

debido a una intensa fragmentación, y se puede hablar de acuÍ-

feros independientes.

.  en las cal izas del Cretácico-Ol igoceno de las sierras del Fe-

rrer y Carrascal,  no se han podido captar eI nivel  piezométr i -

c o  ( s o n d e o s  d e 1  I . G . M . E . ,  1 9 7 9 - 1 9 8 0 ) ;  e n  l a  p r i m e r a ,  p o r  e l

fuerte buzamiento que presentaba Ia estratigrafía se tuvo que

abandonar el  sondeo, mientras que en la segunda, se perforó

has ta  335 met ros  con una co ta  de  L15 m.s .n .h . ,  no  encont rándo-

se el  acuÍfero. El lo demuestra, en ef úl t imo caso, que las

cotas estan a niveles más bajos y que se producen unas sal idas

de la sierra del Carrascal,  real ízadas a través del Morro del

Toix hacia el  mar, en el  vecino sistema de 1a depresión de Be-
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n i sa  (az  ) .

Las calizas del Eoceno tienen su salida en las fuentes del

A1gar y la fuente de Coch, con piezometrÍas de 19O y 2O0 m.s.n.m.

si  bién otros puntos de este acuÍfero, s i tuados hacia el  Noroes-

te ,  dan co tas  de  16L y  l -40  m.s .n .m. ,  por  1o  que se  pone de  man i -

f iesto un gradiente hidraúl ico subterráneo en este sent ido (hacia

Ia depresión de Benisa) y no hacía las fuentes del Algar,  eue

darían 1a dirección de la escomentía superf ic ial .

Las areniscas de1 Mioceno Inferior presentan una pJ.ezome-

tr ía de 33O metros, gue viene representada por la Font Grossa,

pero esta cota no está general izada para e1 resto del acuífero.

Las cal izas del Eoceno alóctono ofrecen pequeños sistemas

hidrológicos desconectados entre sÍ  y con escasisimas reservas,

que quedan colgados. Su piezometría viene ref lejada por var ios

manantiales de reducido caudal (eI  mayor de 2 I /seg) que emergen

a co tas  comprendJ-das  en t re  405 y  560 m.s .n .m.

La evolución piezométr ica, en conjunto y según eI sondeo

más representativo, muestra unos máximos en invierno-primavera

y mínin¡os en verano-otoño, dándose una osci lación media de 2 me-

t ros .  En nov iembre  de  L982 la  co ta  p iezomét r ica  era  de  293 m.s .

n.m.,  con una profundidad del agua de 63 metros.

2 .2 .25 .3 .  Ba lance h ídr ico  y  ca l idad de l  agua. -

Dada 1a complej idad del s istema, el  balance de entradas y sal idas

no está claro, pero a Ia vista de la evolución piezométr ica que

no presenta bajadas de niveles, se trata de un sistema en equi l i -
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brio.  Los recursos, según Ia al lmentación procedente de la lnf i l

t ración de la l Iuvia út i l ,  son superiores a 10 Hm3/año, pero en

este dato no se cuantifican las posibles entradas subtemáneas

a través de los l ímites no def inidos, eue deben de tener alguna

importancia, hecho manifiesto en el dato de las salidas, que son

corno míni¡ro de 10'5 Hm3/año, por 1o que si  no se producen bajadas

y al- teraciones de las cotas piezométr icas, los recursos deben

ser superiores a la al imentación procedente de 1a inf i l t ración

citada. Por 1o que atañe a 1as reservas no se pueden cuantifi-

car,  de momento, dada la indef inic ión y 1a cornpart imentación deI

si .stema, para 1o que se hace necesario estudios más profundos.

Las cal idades osci lan de unos acuíferos a otros, pero, en

general, son aptas para el consumo humano. E1 punto más bajo

en sal inidad d 1-93 mg/I  y facies hidroquÍmica bicarbonatada cáL-

cica. El manantial de Ia Font Grossa presenta los mayores índi-

ces de sal inidad, del orden de los 58O ng/L y facies del t ipo

suLfatada bicarbonatada-cá1ci ca.

2.2.26. Sistema acuífero Depresión de Benj.sa.

2 ,2 ,26 .L ,  S i tuac ión ,  geornet r ía ,  acu í fugos ,  acu í fe -

ros y sus l ímites.-  Sobre una superf ic ie de 180 Km2, se si tua

en la parte más Noror iental  de la provincia de Al icante, y descr i

be un arco estructural abierto al mar Mediterráneo en su sector

Suror iental .  Las poblaciones más importantes son Benisa, Ca1pe,

Teulada y Gata de Gorgos.

La mayor parte del s istema se encuentra recubierto por una

potente formación margosa de mater iales miocenos, que alcanzan
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espesores del orden de los 1.000 metros. Sin embargo, bajo estas

margas que morfológicamente constituyen una depresión, existe

un auténtico embalse subtemáneo ubicado en las cal-izas arecifa-

Les del Ol igoceno y cuyas potencias son superiores a los 200 me-

tros (88).  Esta formación calcárea es la que aparece en algunos

sectores enmarcando a la depresión miocena, caso de} Momo del

Toix, aI S1/, y que se continua más a1 1,t/ por el Maserof y 1a Lloma

targa (buzando hacia el  Este),  a1 Norte af loran en el  Tosal del

Cosi,  Solana de Canor y Solana ciel  Tosal (buzando hacia el  Sur),

reposando aquí sobre las calizas del Cretácico Inferior (de unos

35O metros de potencia),  o bién sobre las cal izas del Cenomanien

se-Turoniense (de unos 30O metros),  según los casos, dado el  ca-

rácter discordante que presenta e1 Ol igoceno. Por úl t imo, apare-

cen en eI sector NE del s istema en contacto con el  Meditemáneo

en el  Puig de la Llorensa (aquÍ el  buzamiento es subvert ical  in:

r ¡ a ¡ i i  r l n  l
!  v -  e ¿ v v  /  .

La base impermeable bajo

son un potente tramo margoso

del s istema viene representada

cal izas del Cretácico Infer ior

Neocomiense. La columna t ipo

e l  cor te  de1 Co l l  de  Rates .

1as

d a l

F N

Estructural-mente la depresión de Benisa es, a grandes ras-

gos, un sincl inal  de dirección NE-SW, el  cual se ve afectado por

fal las normales, de dirección predominante NE-Sl¡/ ,  eu€ 10 han fráe

turado conf ir iendole la categoria de una fosa tectónica. Además,

esta estructura fal lada t iene la part icular idad de aparecer vo1-

cada, e incluso algo cabalgada, en e1 Puig de 1a Llorensa. Dicha

fosa queda enmarcada por un retablo montañoso ol igoceno y cretá-

cico afectado por múlt ip1es fal las normales.
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Cabe ci tar como dato cur ioso la existencia de dos mogotes

eocenos, siera de Oltá y Peñón de l fach, desl izados, que reposan

sobre las margas del Eoceno y, entre ambos materiales existe una

suela de Tr ias que ha jugado e1 papel de lubr i f icante. La proce-

dencia de estas is las tectónicas prebét icas es del Norte (  89 ) .

Las series estratlgráficas denuncian como acuíferos más

importantes las cal izas del Cretácico Infer ior,  de1 Cenomaniense-

Turoniense,y, sobre todo, del Ol igoceno, porque las cal izas del

Eoceno, dado su carácter rrcomido'r ,  unido a la escasa representa-

t iv idad que t ienen en 1a zona, carecen de interés hidrogeológico.

Se desconocen con exact i tud las relaciones de las cal izas

del Oligoceno con l-as del Cretácico Inferior y Cenomaniense-Turo-

niense, aunque tales comunicaciones parecen ciertas'  ya que entre

los niveles cal izos no hay bareras impermeabLes suf ic ientes para

aislar, por 1o que se puede hablar de un acuífero único de más

de 500 metros de espesor,  hipótesis conf irmada en la sierra de

Canor.

Los Límites hi .drogeológicos resultan algo problemáticos

de establecer con exactÍ tud, debido a la escasez de datos, aunque

deben ser los siguientes: por eI SW, una fal la normaL real iza

eI cieme aL poner en contacto los mater iales acuíferos del Ol i -

goceno con impermeables margosos del Cretácico Superio-Eoceno;

al  Oeste, existe un umbral hidrogeológico motivado por e1 imper-

meable de base, eue incluso l lega a af lorar en superf ic ie.  Este,

parece que se continua hacia el NE por LI iber y hasta Gata de

Gorgos, en donde vuelve a af lorar.  Esta l lnea l , t i -NE debe venir

reforzada además por 1a presencia del Tr ias infrayacente aI Cua-
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ternario de Parcent;  el  val le del r ío Gorgos, que coincide con

una corr ida tr iásica, const i tuye el  l ímite Norte, aunque los af lo

ramientos no sean muy prodigos.

2.2.26.2. Al imentación y movimiento de agua en

el embalse.-  La al Ímentación proviene de 1a inf i l t ración de la

l luvia út i l  caida sobre los af loramientos permeables, teniendo

en cuenta que la pluviometría media plurianual del sistema es

de 600 mm y que la E.T.R. es de 200 mm, la l luvia út i l  cai .da so-

bre los 45 Kn2 de afloramlentos es de unos 9 Hm3/año, de los cua-

les se infiltran poco más del 5O%, unos 5 Hm3/año.

La descarga del s istema se real iza, en su nayorÍa, de forma

natural directamente hacia eI lvlediterráneo, a través de múltiples

manantiales en los paquetes ol igocenos. La evidencia de eI los,

queda justi.ficada a 1o largo de todo el litoraL desde 1a Granade-

Lla haste el  Morro de1 Toix,  a través de verdaderos "sí fones",

en alguno de los cuales, no hace muchos años pereci-eron dos espe-

leó logos .

En eL  l j - to ra l  de l  Cap B lanc  (90  ) ,  as í  mísmo,  es  conoc ido

de los pescadores del-  lugar la existencia de comientes de agua

que hacen perder e'l rurnbo a las embarcaciones cuando se situán

sobre el1as. Estos f lu jos anormales, coresponden a fuentes sub-

marinas, de agua dulce, detectadas en este sector a f ines de los

años 60 por arqueólogos que real izaban prospecciones submarinas.

A partir de sus informaciones fueron realizados unos croqui.s que

se exponen a cont inuación (f ig.  l -71-).

Se contempla en eLlas un perf i l  t rasversal y un dibujo en
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pLanta, en los que se aprecia Ia existencia de seis fuentes de

notable caudal por la abertura de sus bocas, y además por Ia po-

tencia de sus chorrosr eu€ empujaba y hacÍa perder e1 control

a los submarinistas, haciéndose percept ible una sal ida de agua,

en algún caso de más de 2 metros de longitud.

Surgencias de idént icas caracterÍst icas, han sido locaLíza-

das en el  Morro del Toix,  y a 1o largo del l i toral_ al l í  donde

los mater iales, calcáreos asoman al  mar (  91 ) .

El hecho de que el sistema descargc principalmente en el

Meditemáneo y que haya reducidos puntos de extracción (al pare-

cer sólo hay dos sondeos que aforan en total  O'5 Hm3/año),  hace

que sea di f Íc i l  establecer los ni .veles y su evolución. Los datos

de que se dispone i-ndican que las cotas del agua oscilan entre

8  y  4  m.s .n .m.  y  por  o t ro  lado,  1as  descargas  a l  mar  se  rea l i zan

entre -5 y -8 metros.

En cuanto a las var iaciones, estas presentan una pecul iar i -

dad, la observancia de osci laciones estacionales de nivel  de 6

y 1O metros, s i tuándose los máximos en invierno-pr imavera. Hecho

que muestra e1 gran desfase que existe entre Ia caida de las l1u-

vias y la l legada de la inf i l t ración de las mísmas a1 acuífero,

retardo que es de casj- un año. Dicho fenómeno, ffiuy extraño, parg

ce tener raz6n de ser en que se trata de un acuífero carbonatado,

donde la karst i f icación en ocasiones es muy desamollada, pero

local izada en áreas muy concretas, resultando para los demás sec-

tores valores de 1a trasmisividad baj is imos, como 1o demuestra

el hecho de los caudales aforados.
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2.2 .26 .3 .  Ba lance h Ídr ico  y  ca l Ídad de I  agua. -

En general ,  los nj .veles piezométr icos del s istema no han variado

desde eI año 1977, indicando que el  mismo está en equi l lbr io,

suponiendo una descarga (hacia eI mar mayormente) equivalente

a las entradas

Los recursos son como minimo iguales a la al imentación,

es decir ,  5 Hm3/año, aunque pueden darse, como se ha visto ante-

r iormente, entradas laterales procedentes del s istema Carrascal-

Ferrer, eu€ podrían obtenerse en la adecuada captación del acuí-

fero en zonas kársticas de paso preferencíal, cuyos bombeos lmpi-

dieran 1a fuga hacj.a el  mar, y,  por Io que atañe a las reservas,

quedan sin establecer hasta que no se logre una vaLoración deta-

I lada de los l ímites hidrogeológicos de1 sistema.

La calidad del agua varia entre 1a zorra. Noite, donde se

captan los acuíferos cretácicos, con sal inidades de 0r5 g/L y

facies bicarbonatada clorurada-cá1cica, y Ia zona occidental ,

donde la sal inidad es algo superior,  O,e g/L y la facies es simi-

lar a la anter ior.  Hacia el  Sur,  en el  sector del  Mascarat y

s ie r ra  de  To ix ,  según comunicac ión  de1 S.G.O.P. ,  e l  acu í fe ro  se

somete a intrusiones rnarinas si  se real izan bombeos.

2 . 3 . Formaciones de permeabilidad restringida conglomeraticas

y areniscosas-margosas.

2.3.L. Sistema acuífero del Pilar de la Horadada.

2 . 3 . 1 . 1 .  S i t u a c i ó n ,  g e o m e t r í a ,

ros y sus l ímites.-  En el  Campo de Pi lar de

acuífugos acuífe-

Ia Horadada, en el
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l ímite provincial  Sur,  s€ ubica sobre una formación acuífera,

perteneciente a un complejo más ampl io,  el  s istema del Campo de

Cartagena. Este, hidrogeológicamente entendido, comprende una

extensión máxima de unos L.57O RnZ, correspondientes en su mayor

parte a la provincia de Murcia, con L.362 Km2. Tan solo 2OA l<nz

(L3% del total)  pertenecen a 1a provincia de Al icante, ocupados

por parte de los términos municipales de Orihuela y San Miguel

de Sal inas. A pesar de1 reducido espacio, deviene un área de

gran interés por las característ icas propias del acuÍfero, asÍ

como por las intensas extracciones que se real izan en é1.

La zona considerada corresponde, en su mayor parte, a una

amplia l lanura bordeada por las sierras de Camascoy, al  Norte'

y Ia Mue1a, a1 Sur,  con una suave pendiente hacia el  Sureste.

En el interior del Campo solamente destacan los relieves de la

sierra de las Victor ias y e1 Macizo del Cabezo Gordo. Por 1o

que concierne al  sector al icant ino, el  1ímite con la Vega Baja

se real iza a través del r Ío Seco, Peña de Agui la,  r ío Nacimiento

y Punta Prima, y eI l ímite meridional lo constÍ tuye el  l ímite

provincial  murclano.

Se integra este embalse subterráneo en

nes post-tectónicas de las Bét icas, rel leno

asentados sobre terrenos bét icos,

mantos de corr imiento.

una de las depresio-

por mater iales ter-

estructurados estosc ia r ios

ú1tÍmos

v
en

Los acuíferos de la unidad los integran rocas carbonatadas

del t r iásico bét ico, conglomerados del Tortonj-ense medio, calca-

renitas bioclást icas de1 Andaluciense, areniscas de1 Pl ioceno

y conglomerados y I imos del Cuaternario.  Los impermeables 1o
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forman los distintos tramos margosos de1 Neógeno (normalmente

con grandes espesores) y las f i l i tas, micasquistos y cuarci tas

de l  Bét ico .

Se dan en e1 sector al icant ino (Pi lar de la Horadada) dos

acuíferos cauti.vos del Plioceno-Andaluciense bien diferenciados

entre sí  y,  en pr incipio, incomunicados por un paquete margoso'

aunque en real idad existe conexión hidraúl ica entre e1los, ya

que la gran cantidad de sondeos rea.Lizados en 1a zona captan los

dos acuíferos.

El acuífero plioceno inferior 1o forman unas calizas bio-

clást icas con espesor var iable entre 70 y 150 metros, encontrán-

dose muy desamollado en superf ic ie,  de1 orden de los 650 Km2,

su imprmeable de base 1o const i tuye un potente paquete mÍoceno.

EI acuífero pl ioceno superior está const i tuido por arenis-

cas con espesor variable de 1,0 a 6O metros y de gran extensión,

7OO Km2.

Además de estas dos zonas pr incipales de almacenaje, hay

otros dos acuíferos, pero de mucha menor ent idad: uno superf i -

c ia1, const i tuido por cal iche, conglomerados y arci l las deL Cua-

ternario, y otro que aparece en el borde Norte de1 Campo de Car-

tagena y que al  parecer no presenta relación con los dos acuífe-

ros pr incipales del Pl ioceno. Se trata de niveles de calcareni-

tas de escasa potencia, de edad Tortoniense.

2 .3 ,L .2 .  A l imentac ión  y  mov imien to  de l  agua en

el embalse. De la distr ibución de isopiezas se deduce que aun-
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que el  f lu jo subtemáneo es de dirección SI¡/-NE, en anbos sistemas

se observa convexidad en 1as curvas isopiezas hacia el Nlt/ en Ia

zona de San Pedro del- Pinatar y Pilar de la Horadada, motivadas

por las fuertes explotaciones en los sondeos que hay al l í ,  y la

profundidad de 1a superficie piezométrica varia enormemente de

unos acuíferos a otros, así esa variación de niveles entre 10

y 250 metros de profundidad.

La principal alimentación del Campo de Cartagena proviene

de la inf i l t ración de la l luvia út i l  caida sobre sus af loramien-

tos. El  área de af imentación de1 Campo -extensión de su cuenca

vert iente- es de unos 1.570 Km2. Teniendo en cuenta que la pIu-

viometría media plurianual es de 285 mm y que la temperatura me-

di,a,  para el  mj-smo período, es de l-7r 6eC r se l lega a est imar,

según eI balance hídr ico cl imát ico, una al imentación media nula

en un año medj-o. Esta, sin embargo, en un año húrnedo puede supe-

iar los l0O Hm3.

La descarga natural por manantiaLes es mínimai y, con. res-

pecto a la posible descarga natural  hacÍa el  mar, hay que tener

en cuenta que por encima de1 acuífero andaluciense -al igual que

sucede en e1 Plioceno- existe un paquete margoso de más de iOo

metros de espesor,  y & la al tura de la costa los techos de ambos

tramos están a más de 100, el  Pl ioceno, X de 2OO metros de pro-

fundidad, el  Andaluciense. Además, es probable que en dirección

al mar se produzca un cambio lateral progresivo de facies ha-

cia l i to logias más impermeables. Por consiguiente, no parece

que exista descarga en el mar, ni tampoco peligro de intrusión

mar ina .
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Por tanto las únicas sal idas a considerar son las real iza-

das mediante bombeos en las numerosas captaciones existentes.

En la provincia de Alicante se han inventariado un total de 260

obras de captación¡ siendo 190 sondeos y 7O pozos. La explota-

ción se real iza, fundanentalmente, en los sondeosr '  est imándose

en eI añ.o 1974 un volúmen bombeado de unos 38 Hm3, anteriormente

al agua importada del trasvase Tajo-Segura; dato que representa

aproximadamente una tercera parte de 1os que se infiltra en un

año húmedo en todo el campo de Cartagenar y eue comesponde al

L3 t2% de su  super f i c ie .

La evolución de1 acuífero se puede seguir rnediante dos pun-

tos  de  cont roL  de l  I .G.M.E. ,  uno en  e1  acuí fe ro  anda luc iense,

y que ofrece unas bajadas de unos 9 metros,/año, aproximadamente.

En dicho sondeo el  nivel  del  agua en enero de 1982 era de -11815

m.s .n .m. ,  comespond iendo a  una pro fund idad de  210 met ros .

Captando el  acuífero pl ioceno se encuentra otro sondeo,

que viene ut i l izándose como piezómetro, apreciandose un descenso

del niveL de 2 metros/año para el  período t973-78, de O'5 metros/

año en L978-80, y una estabi l ización en el  bienio f98L-82. La

últ ima medida, en e1 año 1982, dió una cota piezométr ica de -50

m.s.n.m.,  comespondientes a una profundidad del agua de 104 me-

t ros .

2 .3 .L .3 .  Ba lance h ídr ico  y  ca l idad de l  agua. -

El equi l ibr io existente entre la al imentación de 1a unidad y las

sal idas por bombeo ocasiona un evidente estado de sobreexplota-

ción, manif iesta en el  descenso de niveles en todo el  acuíferot

que presenta un grado más acusado en el  área provincial  al icant i-
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o8, sector de Pi lar de la Hora-dada. Pero, en general '  e lgrado

de isodescensos del nivel  piezométr ico registrado en los úl t imos

años p r e s e n t a un claro aumento hacia la costa, donde Ia

intensidad de las extraccj.ónes es superior.

Las reservas út i les (hasta 250 metros de profundidad) de

los sistemas andaluciense y pl ioceno ofrecen un total  explotable

para ambos de 1-.000 a 2.00O Hm3 en todo el  campo de Cartagena

(e2 ) .

Estas reservas cuantiosas en parte están sometidas a fuer-

tes extracciones que no se recargan por procesos naturales, ya

que existen una serie de denandas ligadas a incrementos de las

áreas de regadÍo, y de las act iv idades turÍst icas que acqleran

más dicho proceso de sobreexplotación.

La complej idad hidrogeológicp de1 sector hace que la cal i -

dad de 1as aguas resulte muy heterogénea, siendo di f íc i l  asignar

1os anál is is real izados a un nivel  permeable concreto, ya que

en muchos casos son captados var ios de el los, además de no exis-

t i r  cementaciones adecuadas en los sondeos que aislen los niveles

impermeables o semiimpermeables que proporcionan peor cal idad

hidroquímica. A pesar de 1o expuesto se expresa la cal idad apro-

ximada de los acuíferos andaluciense y pl ioceno en la zona de

Pi lar de la Horadada. Ambos presentan cal idades simi lares, ya

que 1as  sa l in idades  osc i lan  en  e l  p r imero  en t re  1 '1  y  3 t4  gm/ I ,

y  en  e l  segundo,  en t re  1 '3  y  2 '6 .  Las  fac ies  h id roquímicas  son

variadas, siendo 1as normales las cloro-sulfatadas-sódicas o clo-

ruradas-sódico-magnésicas. Ambas podrÍan considerarse potables

de no albergar al tos contenidos en magnesio, de1 orden de 73 a
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100 mm/l.  En cuanto a su uso

para aquellos muy resistentes

de buen drenaje.

5$3

para eI regadío, unicamente es apta

a 1a sal , y considerando terenos

Esta mala cal idad del agua se asocia a var ios hechos, ade-

más del excfusivamente relacionado con la litología que Ia alber-

gd, ya que al grado de sobreexplotación se añade eI ma1 acabado

de los numerosos sondeos de la zona, que no disponen de las nece-

sarias cementaciones, producen afecciones y contaminaciones hacia

los acuíferos explotados, parte desde las aguas de drenaje de1

Cuaternario ( 93 ).

.  Las mater ias contaminantes provienen pr incipalmente del

uso excesivo de abonos nitrogenados; de las aguas utilizadas

en l-a zona regada, prccedentes de aguas residuales (Tomevieja) ;

de los espesores potentes, de arci l la y margas'  con evapori tas

atravesadas por numerosos sondeos, Y gue aportan a veces grandes

contenidos en sales; V, por úl t imo, de la l ix iv iación de las t íe-

rras de riego y los excedentes de estas aguas que llegan de1 tras

vase.

2.3.2. Unidad Hidrogeológica Argueña-Maignó.

2 .3 .2 .L .  S i tuac ión ,  geomet r ía ,  acu í fugos ,  acu Í fe -

ros y sus l ími. tes. -  Entre las sierras de 1a Peñarrubia, a1 Nor-

te,  y de1 Cid, al  Sur,  se ext ienden una serie de rel ieves monta-

ñosos que const i tuyen una unidad hidrogeológica bastante bién

del imitada, rel ieves que de Norte a Sur son los de las siemas

de Ia Argueña, Pinar de Umbria y de Casta11a, y de Oeste a Este,

las  s iemas de l  Caba l lo ,  de l  F ra i le  y  de l  Ma igmó.

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



tg4

¡

r

f :

I

uU
5 =

d
U i :

6 v . S
f = ' É
= - ? - r É g
E-E234q 9

6 ( \ ( n \ l . ¡ . n t o

,:¿
ro

a

= 6

q: -E
6

ú E ' : 6

o 5 @
! o P
e q 9 ¡
E 7 = E
. = r : =
¿ ¿ J

r t l
I t lt ' l
l ¡ l
t t l
t t l

- : = - -

.T

: ^
. = ñ c, = . :
7 p t
: = :
. E E b

. l z , E

HNZffiffiN

t <

o

o
G

@

o

6

EE
9 L

É E
o E

o :
. ! . : =

o
o

F V U

r  ̂ n 0

R'r.Lq

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



595

Esta s e desarolla sobre 125 Kn2, y queda definida por

e1 cuadrilátero que forman las poblaciones de Sax, Castalla, Tibi

y Elda-Petrel .  La cota topográf ica osci la entre un mínimo de

unos 500 m.s .n .m. ,  f  un  máx imo de 1 .260,  en  e l  vér t i ce  geodés ico

de la sierra del Frai le,  y aunque sobre su superf ic ie no corren

rios propiamente dichos, s€ dan numerosos bamancos que ceden

sus aguas a los r ios Vinalopó, al  Oeste y Verde, aI Este.

La estratigrafía de la unidad viene representada, aparte

de 1os af loramientos tr iásicos, diapír icos, por ser ies cretácicas

y  ser ies  te rc ia r ias .

Por 1o que concierne a l -a tectónica, 1os rel ieves del s is-

terna se estructuran mediante pl iegues senci l los de sincl inares

y anticlinalesr eu€ estan retocados por un gran número de fallas

normales y alguna Íntrusión tr iásica l igada a1 sector diapír ico

de Castal la.  Ci. tar además el  único cabalgamiento existente, gue

con dj .rección Norte monta el  terciar io de 1a sierra de la Argueña

sobre e1 cretácico si tuado al  Norte de la unidad. Estos hechos

han motivado la di ferenciación de diversos subsistemas ( g¿ ).

Entre 1os pr incipales acuÍferos cabe destacar,  por orden

cronológico de Ia formación, al  acuífero cretácico, con más de

2OO metros de dolomias y cal izas, eI  acuÍfero nummulí t ico con

150 metros de dolomias, car izas, dolomias margosas de1 nummulí t i -

co, y el tramo deL Mioceno medio compuesto por 1OO metros de are-

niscas, conglornerados y cal-carenitas. De menor importancia es

e1 acuÍfero const i tuido por 250-300 metros de cal izas margosas

y margas calcáreas si l tosas con intercal-aciones de calcarenitas

del Mioceno Infer ior.  Sus impermeables de base son las arci l - las
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y yesos deL Trias, margas y margocal izas de Neocorniense, que no

llegan a aflorar, arcillas de1 Eoceno fnferior y margas de1 "Tap
L  y  2 " .

La unidad queda del imitada hidrogeologicamente al  Norte,

por una fa1la que pone en contacto los materiales cretácicos deI

Sur con los margosos del Neocomiense al  Norte; por dicha fal la

hacia el  Noroeste se inyecta eI Tr ias; al  Este, es igual-mente

una bamera triásica de dirección NI¡J-SE cuyos afloramientos más

importantes son en el diapiro de Castalla; al Surr por una gran

falla normal que pone en contacto los materiales terciarios con

otros margosos de1 Cretácico; al  Oeste, las margas del Mioceno

Medio-superior const i tuyen el  l ímite.  En la mayoría de ros casos

existe un refuerzo tr i .ásico que aisla a1 sistema.

2 .3 .2 .2 ,  A l imentac ión ,  mov imien to  de1 agua en  e l

embalse y balance hídr ico.-  Anal izando los dlst intos sistemas

por separado tenemos que el sistema acuífero cretácico aflora

en la parte septentr ional de la unidad, y más concreta¡nente, al

Norte de la siema de la Argueña, aunque parece probable que con-

t inue po¡ debajo de esta.

La característ ica más notable de este radica en el  grado

de fracturación que presenra por iallas normales que van a tener

su repercusión hidrogeológica, ya que or iginan bloques compart i -

mentados con di ferencias apreciables en Ia piezometrÍa,  1o que

pone de manif iesto que exista cuando menos una di f icul tad en la

conexión entre e1Ios, pudiendo di ferenciarse cuatro compart imen-

tos, que presentan las siguientes caracterÍst icas generales:

.  la al imentación global de los af loramj-entos asciende a unos
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O'41- Hm3 (en base a una media pluviometr ica de 425 ñr,  y una

E.T.R. de 37O Rfr,  que se reparten sobre 7t5 KnZ). Este valor,

no obstante, puede ascender hasta un máximo de 1 Hm3/año, si se

consideran los subaf loramientos cretácicos existentes debajo del

Cuaternario.

.  las extracciones en 198O fueron de 3r5 Hm3, ci f ra que represen-

ta }a mitad de 1o que se habia extraido en L974, mostrando un

desequi l ibr io entre recursos y explotación, Y, por tanto, un ba-

lance hídr ico negat ivo.

.  Los niveles piezométr icos osci lan en los subsistemas entre los

533 m.s.n.m. y 1os 424, y las profundidades del agua se mueven

entre l-89 y L50 metros. Aunque existen descensos continuados

en 1os niveles debidos a la fuerte explotación del acuÍfero, €s-

tos l legaron a ser de 8 metros,/año, estableciéndose en 2 metros

recientemente, como consecuencia de una menor explotación.

.  la cal idad química del agua es aceptable'  ya que pertenece al

t ipo bicarbonatadas cálcicas y no alcanzan en ningún caso los

5OO mg/l  de residuo seco.

El sistema acuífero de la sie*a de la Argueña comprende

las sierras de la Argueña, Pinar de Umbria y Lloma del Arenal '

y abarca una superf ic ie de 31'5 Km2, si  bien cabe dist ingu5-r dos

subsistemas dentro de é1, uno or iental  y otro occidental '  separa-

dos ambos por un umbral arci l loso del Eoceno Infer ior.

E l  sec tor  occ identa l ,  a  1o  la rgo  de  una super f i c ie  de  18r5

Km2, comespondientes a las cal izas y dolomias del Eoceno Medio,

Ol igoceno y Miocenor eue const i tuyen un único acuífero'  presenta

unos recursos en base a la l luvia út i l  inf i l t rada de O'25 Hm3/

año. La igualdad de niveles piezométr icos a través de todas' las
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ser ies  c i f radas  en t re  47O y  474 m.s .n .m. ,  ind ica  la  un ldad de l

s Ís tema.

Las sal idas se real izan a través de pozos, pero éstos, 3c-

tualmente, están sin explotar debido al  escaso caudal (2c-25 L/s

y depresiones de 2A metros a las 96 horas),  por lo que se han

observado l igeras subidas anuales del nivel .  La reserva del sub-

sistema pueden osci lar entre 6O y 120 Hm3' considerando un valor

de porosidad ef icaz de1 2 aI 4% y una superf ic ie de1 acuífero

mojada de 1O Km2. Se trata, pués, de un acuífero en estado de

equi l ibr io.  En cuanto a La cal idad química del agua' ésta es

excelente, ya que pertenece al  t ipo de bicarbonatada cálcica y

presenta una sal-inidad de 235 a 42A ng/L.

El sector oriental , se desamolJ-a sobre L3 Km2, a los que

coresponden recursos por inf i l t ración de O'55 Hm3/anuaLes. Los

sondeos captan aquí al Mioceno Medio que presenta un nivel del

agua de  660 m.s .n .m. ,  es  dec i r  2OO met ros  más a l to  que e l  sec tor

occidental  de la siema, siendo este muy simi lar al  del  cuaterna-

r io en las proximidades de Castal la,  por 1o que es muy posible

que exista una conexión hidraúl ica entre el1os, en cuyo caso el

gradiente sería de Sl¡J a NE.

La descarga se realiza a través de un sondeo que viene afo-

rando desde 1977 a 1980 una media de 0'6 Hm3/año; durante esos

años el  promedio de descenso ha sido de unos 3 metros; hay que

señalar,  no obstante, eü€ en el  año 1982 se observa una subida

de 9 metros que hace pensar en una disminución de Ia explotación.

Las reservas de este sector están comprendidas entre 4O y 8O Hm3'

considerando la misma porosidad efícaz, del  2 aI 4%, y con una
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superficie para e1 acuífero mojado de 7 Kn2. Por 1o que atañe

a la cal idad química del agua, la facies hidroquímlca pertenece

al t ipo bicarbonatado-cálcico sódico y,  en general ,  son de buena

calidad, aunque hay que hacer constar que las bajadas del nivel

piezométrico han aumentado ligeramente 1a salinidad del agua,

cuyos valores obtenidos en 1a red de vigi lancia han sido aumenta-

dos desde 188 ng/L en L977 a 339 mgl l  en et 1982, ta1 vez por

acción del Trías próxirno a1 sondeo.

El sistema acuífero de1 Cabezo Rullo se trata de una estruc

tura monoclinal de calizas del Mioceno Inferiorr eu€ alberga un

sistema acuífero que parece estar ais lado del resto de 1os siste-

mas terciar ios, por hechos l i to lógicos y tectónicos. En conjun-

to el  s istema t iene una superf ic ie de !2,5 fu2, de los cuales

af loran 3'5 Km2 representados por cal izas del Mioceno, que son

las que inf i l t ran entre Otz y O,4 Hm3/año, valor que adquleren

los recursos del s istema. El nivel  piezométr ico en noviembre

de 1982 se  s i tuaba a  388 m.s .n .m. ,  y  según la  evo luc ión  de l  p ie -

zómet ro  que fac i l i ta  e l  da to ,  p rop i .edad e l  I .R .Y.D.A. ,  se  encuen-

tra en si tuación de equi l  ibr io.  Aunque parece ser que estuvo

sobreexplotado entre L974 y 1975, ya que en esos años la explota-

c ión  fue  de  1 '75  y  1 '5  Hm3/año respec t ivamente ;  ac tua lmente  de-

ben ser menores.

Las reservas se han

acuífero como homogéneo y

ros idad e f icaz  de l  8 '8?6:

Seña lar r  por  ú l t imo,

exce len te ,  per tenec iendo a

est imado en 255 Hm3, considerando a1

bien def inido y con un valor de la po-

que 1a cal idad quírn ica

la fac ies b icarbonatada

del agua es

cá1cico-magné
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sica con cierto contenido en sodio, s i  bién en ningún caso su

residuo seco sobrepasa los 250 ng/L.

otro sistema acuífero 10 forman 1as sierras del caba110

y de1 Fraile, el cual se desarrolla a 1o largo de 33 Km2 sobre

un sincl inal  de dirección NE-Sif ,  cuyo f lanco noroccidentaL es

1a sierya del Cabal lo y parte de la sierra de Castal- la,  I  el  sur-

or i .entaL la sierra de1 Frai le.

En la siega del Caballo se encuentran conectadas hidrogeo-

lógicamente, por fal las, las cal izas nummulí t icas con las arenis-

cas, conglomerados y calcarenitas del Mioceno Medio.

La superf ic ie de af loramiento de1 acuífero es de L7t5 RmZ'

sobre Ia que se infiltra enun 3O% la lluvia caida y que genera

los recursos anuales de 2 Hm3, cuya. descarga se realiza a ra'zón

de 20 l /seg, a través de dos manantiales (uno de el- los con una

galeria de 4OO rnetros) y un sondeo, y todos ellos guardan el mis-

rno  n ive l  p iezomét r ico ,  640 m.s .n .m. ;  p resentado a fec tac iones  1os

manantiales cuando se pone en intensiva la explotacj-ón del son-

deo. Actualmente se encuentra en equi l ibr io y su cal idad es hi-

droquímicamente buena.

Por último eI sistema acuífero de la sÍeffa del Maigmó, que

se ubica sobre la sierya de1 mismo nombre y const i tuye un ant ic l i

nal de dirección N\Í-SE en el que afloran, casi exclusivamente,

caLizas margosas y margas calcáreas si l tosas del l { ioceno Infer ior

con una potencia de 350 a 4OO metros, Que const i tuyen e1 acuífe-

ro pr incipal.  Debajo de el los deben estar presentes eI 0l igoceno

y e1 Eoceno en trarnos calcáreos que también albergan algún acuífe
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ro de menor importancia. El impermeable de1

es la base de1 Eoceno.

deL sistema

Presenta un desarrollo de 2Q Kn2 en una formación triangu-

lar y su al imentación, s i .  tenemos en cuenta que 1a l luvia caida

sobre la superfície de aflorami.entos es de 450 mm/año, da un to-

ta1 de 2 Hm3/año, coincidentes con los recursos, s i  se est ima

una inf i l t ración del 3O%, ya que la escorrentía superf ic ial  del

lugar es escasa.

La descarga se real iza mediante bombeos propiedad de E.T.A.

S.A.,  que supondrían una explotación de unos 4 Hm3/año, hecho

que indica el  grado de sobreexplotación que supone el  s istema.

Además la evolución de la cota de1 agua constata esta misma idea,

ya que los descensos medios por año son de más de 6 metros con

osci laciones. El nivel ,  en febrero de 1980, se si tuaba en 549

m.s .n .m.  y  es taba a  una pro fund idad de  201 met ros ,  s iendo 1a  pro-

fundidad del sondeo de 4O4 metros. De acuerdo a la evolución

deI acuÍfero se han estudiado 1as reservas en los 1OO primeros

metros deL acuÍfero y por debajo del nivel  piezométr ico actual

en 5O Hm3 , resultando una porosidad ef lcaz del 1 '6 al  2 '5%.

3. GEOGNAFIA Y VALORACION HIDR.OGEOLOGICA DE LOS EItsALSES ST'SIRRA

NEOS.

EI marco ad¡ninistrat ivo provincial  se recorta, en eI contex

to f ís ico de la peninsula, sobre un sustrato hidrogeológico de

vasta complej idad, del  que la paleogeografía y los aspectos cl i -

mát lcos  loca les  son los  p r inc ipa les  responsab les ,  y ,  en  suma,

1os que condicionan los recursos subterráneos al icant inos. Este
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hecho ha quedado exhaustivamente expuesto en las páginas prece-

dentes, pero es obl igator io real izar un anál is is global que puede

aportar datos interesantes.

Tras un rápido exámen al- esquema en el que se representan

los diversos sistemas (f ig.  1,76 ) y al  cuadroQll l  b is,  en los

que se sintet izan 1as característ icas y ubicación de los diversos

acuíferos, se puede comprobar que en casi todos aquellos en que

convergen las mayores superf ic ies, recursos y reservas, así como

el grado de 
'explotación, 

son embalses subtemáneos de uso inter-

p r o v i n c i a l  ( v e á n s e  1 ,  1 1 ,  1 0 ,  A ,  6 ,  7 , 2 6 ,  S ,  3 2  ) .  H e c h o  e s t e

de suma trascendencia, ya que const i tuye, en pr incipio, una hipo-

téca a 1as existencias netas de recursos, que han de ser compart i

dos, y que en la evaluaci.ón cuentan algunos como exclusivos de

Ia provincia, y en el  peor de los casos, se encuentran mayori ta-

r iamente adscri tos a espacios extraprovinciales.

Part iendo de este supuesto, se puede real izar una valora-

ción pormenorizada de amprios sectores de característ i .cas hidro-

geológicas af ines.

En pr imer lugar,  1as condiciones geológicas y estructurales

que coinciden el  paso de1 Prebét ico fnterno a1 Prebét ico tv ler idio-

nal marcan un dominio dolomítico-cálcareo que queda acantonado

en eI borde noroccidental  de la provincia, coincidiendo pl iegues

de gran anchura y recomido notable, que proporcionan complejos

hidrogeológicos de enorme potencial  acuífero, hecho que viene

coadyuvado por las posibles precipi . taciones, sobre todo en forma

de nieve, eue puedan darse en este sector.  La pecul iar idad de

1a zona estr iba en que hacia occidente las facies se hacen aún
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i cl*:i; r f + cJ. c i ó :r . d- e*lo s__S i s t e. nlgji jf iu í f e :: oj;_.-

'i.- Sribsisierna acuífero Ctr-a-berna^.rio d-e ?ego-lenia

2.- Sistena acuíforo Cu-aterirario C-e Já.vea

j.- Sistena acuífero {;ilazernerio cie len'i corm

4.- Sistena acuífez'o Cu;:terne;ic '--l-e 1:', 'io;.'¿ c,'.u 'las'i;e,lla

5.- Sistena acuífero rre 'a :,/e.;a tsaja, c1-el Seg'"r:a
?  ^ .  I6. - Siste=a acuífrlro J**,dll-a.-jl i l l-enl,

?.- Sistena acuífero Ca¡che-Salinas
ó  - .  rI . - S is -! ena acu-" f el o C-e Yec l-a-;.ri1l e ::e,-3 ene j ;,r'ra

p.- Sistema acuífeio r.'l-e Peñ:':':";.b-i:,

1C,- ünid.a+ hidro3eológica C.e iiierra iiariola

1 i,- Unida.d. iridrogeoi-ógica d.e Benicad-e11-¿1nira:rte-Ga1l inera

i 2 . - Unid-ad- iridro geo ió,3i ca .i.1f aro-l iedi ocif a-5 e ga:'ia
'i 

3.- LTnid.ed. hi.drogeológica Feñon-Castell- Ce l"a, Sola¡a-i,ont,3'ó

14.- Sisierna acu{fero cle 1a Sierra clel-  P"oci .n

1!.- Sister:a" acuífe::o d-e Ci'evilienie
t /  - a16.- llniciac hidroEeolór3-íca de Sierra cel ,lid-

1 J.-  Sistena acuífero Ventós-Castel l -ar

18.- Sistema acuífei 'o Tossal i leo

1!.- Sis-i;eraa acuífero iior::regre

2C.- Sisten:a acriífero Ca'bezón d-e 0::o

21 ,- Sisterna aouífero C.e lorrer:ra::za"nas

22.- Sisi;ema acuífer.-o cle Orciiete

23.- Sister¡¿ acuífel'o cie.]- Puig C;inpa.na

2{.. - S i-s';ema ".ct-íf ero Se:.re lia,-ij:coz'ta

2!.- 5i-stena a.cu-ífei'o d-e Pei:a-Í,,1-hanla

26.- Sistene acuífero d-e Quii:as

2 J. - S ist ena e¡níile ro 3a.¡¡'a,ncot:e s-Cef-.."esquera

28.- Sistena a,cuífe¡'o d-e ;ilabo:.

2!.- Unid.ad- hicL:o3eo1ó3'ica cle Sie:'::a -fiita:ra

3C.- Srs teina acr,-ífero Sarlascal--trerrer'

31 .- Sisiena ecuífero lel:::esión C-e llenisa

32.- Si.stena acr'-ífe:'o cie ii l-ar iLe l-a liorari.are,

3 3. - ijniiiat.:, iriciro ge c 1 ó3'i- ca Árg',,ieña.-i,¡:,i3:ró
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más dolomít icas (Prebét ico de Murcia) r  por 1o que proporcionan

acuíferos de carácter más regular, pertenecientes en su mayor

parte al  Cretácico Superior,  eu€, sin embargo, pese a sus recur-

sos respetables y sus grandes reservas, son objeto de una fuerte

sobreexplotaciónr eu€ provoca descensos '  cont inuados de nivel  y

problemas de sal inización, por disolución de 1as formaciones sa-

l inas del Trías diapír ico local izado en los 1ímites laterales

del s istema. Hacia e1 Este los acuÍferos pierden el  carácter

netamente dolomítico y pasan a ser más carbonatados, originando

todavia unidades hidrogeológicas importantes, cuyas característ i -

cas estructurales son más complejasr For 1o que en muchos casos

no se conocen bién sus reservas, mostrando claramente grados de

explotación menos acusados.

Inmediatamente al Sur de este sector se producen numerosos

cambios estratigráficos que redundan en un predominio de sedimen-

tos de carácter pelágico, en los que se hacen más frecuentes las

l i tologias margosas, hecho de capital  importancia a la hora de

def inir  los acuíferos y sus I ímites. Es decír,  los pasos hacia

l i to logías impermeables y 1os cambios de potencia, se hacen de

una forma rápida en cortos espacios, 1o que se traduce en una

diferencia estrat igráf ica acusada de Norte a Sur,  di ferencias

que vienen condicj-onadas por fa11as paleogeográficas profundas,

amén de otros cambios menos notables que se dan de Este a Oeste

motivados por fal las de desgame.

Otro hecho a tener en cuenta es eI de que a parti-r de esta

zona y en todo el  Prebét ico Meridional,  1a acción halocinét ica

del Tr ias va a ser la causante de desl izamientos de bloques com-

peten tes  de  ser ies  ca l i zas  y  do lomí t i cas  y  a ren iscosas ,  k l ippes
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aislados y pliegues colgados que hacen mermarsu capacidad acuífe-

ra. Asimismo, 1a estructura y surcos diapír icos son los respon-

sabl.es, en buena parte, de los l Ímites y expansión de los embal-

ses subteráneos

Estos dos hechos, l i to lógico y estructural ,  van a decidir

1a evidente reducción de los sistemas, bien por la imperneabi l i -

dad de los mater iales, o por su enorme fracturación y dispersión,

1o que dará lugar a acuíferos aislados de restringida potenciali-

dad. Las formacj.ones hidrogeológicas se presentan mayormente

sobre litologías. nummulíticas, aunque en muchos casos están super

puestas a otra cretácica o, en general ,  mesozoíca, eu€ es e1 acuí

fero pr incipal,  pero en facies ya más carbonatada que dolomít ica.

Con alguna excepción, como 1a siema del Cid, la del Cabe-

z6n de 0ro o 1a de Alabor, estos sistemas se encuentran en equi-

t ibr io o semiequi l ibr io,  debido a que en ocasÍones se ha visto

peligrar su productividad y se dejan de explotar o se reducen

Ias extracciones, pero, en cualquier caso, se trata de formacio-

nes que deben ser estrechamente vigi ladas, a1 ser sus recursos

renovables restr ingidos, en relación a las precipi taciones que

reciben y a su superf ic ie,  y casi  s iempre equivalentes a las ex-

tracciones que de el los se hacen.

La f isuración de 1os mater iales carbonatados que componen

este sector da lugar al carácter predominantemente kárstico de

los acuíferos, eu€ presentan trasmisividades del orden de los

1.500 metros2, asimi lables a las que se darian en corr j -entes su-

perf ic iales, aunque a estos valores en un mismo acuífero se con-

traponen trasmisividades de 1OO m7/hora, osci lación en cierto

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



6ü?

modo 1ógica ya que exj-sten grandes imegularidades en función

de que existan "zonas de pasotr a través de conductos kársticos

o no. Como casos paradigmáticos resaltan los sistemas de Barranco

nes-Camasqueta, s ierra Aitana, Carrascal-Ferrer o la depresión

de Ben isa .

Mención aparte merece eI complejo Subbét ico, eue con una

superficie restringida, apenas de 2OO Km2, queda aminconado en

e l  sec tor  occ identa l  (s ie r ra  de  Crev i l len te) .  En  é1  la  l i to log ía

es dolomít ico-cal iza. La escasa al imentación y la reducida ex-

tensión del s istema, así como su complej idad estructural ,  compro-

meten el  balance del s istema sometido a grandes extracciones que

hacen descender cont inuamente sus niveles.

Otro grupo de sistemas 1o componen 1os acuíferos l i torales,

dentro de los cuales hay que distinguir entre e1 grupo de los

cuaternarios y eI del Campo de Cartagena. E1 primero queda inte-

grado por eI de la Plana de Gandía-Denia, Jávea, Benidorm y la

Vega Baja deL Segura, destacando el  pr imero y el  úl t imo por su

gran superf ic ie y sus mayores valores de recursos y reservas,

además de por su inserción en otras provincias, con las que se

comparten. Et del Campo de Cartagena es un acuífero neógeno de

gran extensión, pero que queda escasamente representado en nues-

tra provincia, s iendo en e1la donde la l i to logía margosa es más

importante, por Io que su interés hidrogeológico es reducldo.

Pese a el lo es de resaltar la enorme importancia en su sobreexplo

tac ión .

En todos el1os las cal idades de las aguas son de t tmediocres

a malasrr,  con al- tos porcentajes de sal inidad y, en algunos casos,
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de nitratos por

r ios ,  a  pesar  de

t o  e l  d e  J á v e a ) ,

marina, fósi1

restr ingida.

contaminación agrícola. Los acuíferos cuaterna-

no presentar balance de sobreexplotación (excep-

son suscept ibles de contaminación por intrusión

o actual ,  debido a lo cual su ut i l ización es

La cal idad, problema adicional de 1a abundancia, var ia mu-

cho de unos acuíferos a otros, sin poder establecerse una zona-

ción clara, ya que los af loramientos cal izo-dolomít icos del Cre-

tácico presentan las mejores cal idades, pero 1a aparic ión de es-

trusiones tr iásicas o de contaminación agrícola, o incluso de

vert idos urbanos, produce puntualmente di ferencias de cal idad.

La rnayor calj.dad química corresponde a 1os sistemas acuífe-

ros de Aitana, Peña Alhama, Torremanzanas, Camascal-Femer,

Argueña-Maigmó, Barrancones-Carrasqueta, Peñón-Castell de la So-

lana y Montgó, ya que la salinidad encontrada varia entre 167

y 400 mg/l ,  con muy bajos contenidos de ni tratos.

Sal inidades entre 4OO y 1.OOO mg,/ l  se dan en los sistemas

Quibas, Carche-Sal inas, Yecla-Vi l lena-Benejama, Jumil la-Vi l lena

(aquÍ se supera en algún punto),  ant ic l inales de Orcheta, Ventos-

Castel l -ar,  cuaternario de 1a Hoya de Castal la y zona norocciden-

tal  de la depresión de Benisa; en éstos, las concentraciones

de ni tratos suben, siendo la mayor la del s istema de Carche-Sal i

nas ,  con  30  mg/7 .

Entre 1.OOO y 2.000 ng/L de sal inidad estan los sistemas

de Peñarrubia, Cabezín de Oro, cuaternario de Jávea y zona

noror i .ental  de Ia depresión de Benisa. En los acuíferos cuater-

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



o

o

o o
2 Z

á o

: x
a @

2 o

E E

6 ó

4/
9

a)

-

+
9

a

{)

*
&

b

l ( ñ, ( \

b
nil
YA t:J

*
b
+

< - - s -- \
\ \
I
I
I

\ \¡ \

\ /\ -
\  . l

\ .  \  t
! \ l

, t t\ ¡\ ,\ ,

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



610

narios de Benidorm, Monnegre y Tosal Reo, la sal- inidad osci la

entre L.7AO y 2.7OA mg/\ ,  dándose la mayor concentración de ni-

tratos en eL cuaternario de Benidorm, con 64 ng/L.

Los acuíferos cuaternarioS de Denia, Vega Baja de1 Segura

y Campo de Cartagena, presentan oscilaciones de salinidad de unos

puntos a otros muy variables, s iendo respect ivamente de 5OO-

1 . 5 0 0 ,  d e  1 . 0 0 0 - 6 . 0 0 0  y  d e  1 . 0 0 0 - 3 . O O O  m g l 1 .

En todos 1os acuíferos l i torales, en general ,  y en los cua-

ternarios preferentemente, se observa un empeoramiento desde los

bordes, sobre todo si  hay contacto calcáreo, hacia el  mar, en

base a los sól idos disueltos, ya que por una parte se produce

un lavado de 1os materiales acuÍferos, que provoca en las zonas

bajas una concentración de iones; y al  reciclaje y reinf i l t ra-

ción de aguas de riego¡ gue aumentan su concentración en sales

por evaporación y por empleo de abonos ni.trogenados (que dan con-

centraciones superiores a los L5O mg/I  )  .

Intentar establecer un balance global de los recursos sub-

teráneos, en el  estado actual de los conocimientos, resulta he-

cho ar iesgado, ya que las del imitaciones de los sistemas están

carentes de revisiones y estudlos geofísicos y geoeléctr icos que

descubran 1as posibles interconexiones y transferencias hidraúI i-

cas subterráneas que aportan eátradas desconocidas y no cuantifi-

cacias en cada sisiema.

En una aprox imac ión ,s in  embargo,  ex t ra ida  de l  aná l i s is  por -

nnenorizado precedente, aporta corno dato de referencia un volumen

de recursos renovables que osci la entre 4O3'2 y 557'5 Hn€ anuales
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contando 
"o. 

qlu en esta cant idao se evafuan las recargas de sis-

temas j-nterprovinciales y cierto volúmen de recursos de ínf ima ca

l idad, y por 1o tanto no potables y de dudosa apt i tud para el  r ie

go. Crecienies demandas y escasa renovación de los recursos hídr i .

cos, han determinacio 1a sobreexplotación de parte de los embalses

subterráneos provocando el  c iescenso acusado de }os niveles de la

capa de agua, hecho que ha incidido en el  gasto de ciertos manan-

t iales y colectores superf ic iales que han visto mermados sus cau-

dales e i -ncl-uso los han hecho desaoarecer.

Como ha quedado puesto de rel ieve la hiorogeologÍa Al icant i

na no es harto propicia a la conf iguración de grandes formaciones

acuíferas, pero estas hasta ahora abastecían y sobre todo regula-

ban la escorent ia superf ic ial ,  en la cual t ienen una enorme in- -

f luencia dada Ia carencia de períodos y pluviometría cont inua que

perm:tan a las vert ientes recoger escorentías superf ic iales que

puedan jerarquizarse y fluir normal-mente. De tal forrna que los -

recursos subterráneos hoy no pueden disociarse en la mayoría de -

Ios casos de los recursos superf ic iales, ya que estos quedan de-

terminad.os en su gran mayoría por los mater iales permeables que -

Ios  a l imentan .
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profundas y su incidencia en las nuevas proyecciones de 1os

regadíos no tradicionales.
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6. Todas estas invest igaciones han encontrado cont inuidad hasta

nuestros días, ya que una vez conocida la existencia de los

recursos subterráneos se imponía la vigi lancia y control  de

el los, tanto en cant idad como en cal idad, así como estudios

y acciones encaminadas a posj-bilitar que las aguas subterrá-

neas se empleen de la manera más adecuada.

A estos f ines se inic ió un Plan de Gest ión y Conserva-

ción de los Acuíferos, eu€ se real iza a part i r  de Ofic inas

regionales si tuadas en las dist intas cuencas hidrográf icas,

por l-o que a la provincia de Alicante le atañen

1 e
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las ubicadas en 1as provincias de Murcia y Valencia, En

el1as fas act iv idades que se desarrol lan son:

a) Desde eI punto de vista cuant i tat ivo: mantienen el  Ar-

chivo Nacional de Puntos Acuíferos (ANPA) y la Red Piezo-

métr ica Nacional (RPN), mediante Ia que se conocen la

evolución de los ni-veles de los acuíferos.

Se realizan estudios puntuales para el alumbramiento

de aguas subterráneas destinadas a 1os consumos urbanos

e industr iales. Existen en este 'sent ido convenios de

asistencia técnica con di ferentes Entes locales. Colabora

con el IRYDA en estudios destinados a diversas Comisiones

Provinciales de Servicios Técnicos para la puesta en mar-

cha de nuevos regadíos con aguas subterráneas. Prestan

asesoramiento técnico a1 públ ico interesado, a part i r  de

la información existente en las of ic inas regionales, so-

bre la posibi l idad de extracción de aguas subterráneas,

profundldad de las mismas, caudales esperados, var iacio-

nes estacionales de ni-veles, al turas de bombeos y cal idad

química.

Por ú1t imo, asiste técnicamente a las Delegaciones

Provinciales del Minister io de Industr ia y Energía en to-

do 1o referente a aguas subterráneas, entre 1o que cabe

destacar el  establecimiento de perímetros de protección

de acuíferos sobreexplotados.

b) Desde eI punto de vista cual i tat ivo: real iza el  mante-

nimiento de la Red de Vigi . lancia de Cal idad de las aguas

(RVC), para su diagnosis y tratamiento, asi  como anal- iza

1as fuentes de contaminación, tanto de indole natural ,

como urbana e industr ial ,  confeccionando en este ú1t imo

sent ido un mapa de or ientación al  vert ido de residuos que
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muestra los diferentes grados de vulnereabilidad a Ia

contaminación de los acuÍferos.

RODRIGUEZ ESTRELLA, T.: "Las aguas subterráneas en

la región valenciana".  El  Campo. Banco de Bi lbao, 1986.
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a g u a s  s u b t e m á n e a s . . .  0 p .  c i t .  p .  1 3 5 .

62  .  GAUYAN,  F . : Etude geophysique dans le Levant Espag-

no1 (entre Al icante et Totana):  Le probl6me du prolon-

gement de l rAccident d 'Alhama de Murcia. Thése de Geo-

log ie  App l iquée.  Acad.  de  Montpe l l i .e r ,  L972.  95  p .

5  anex .

63 .  RoDRIGUEZ ESTRELLA, T.: Empresa Nacional ADARO.

Murcia, L986. Comunicación oral .

Otros técnicos, entre los que se incluye D. Fran-

cisco Mi.ra Cánovas (IRYDA), que han trabajado en la zo-

na sobre sondeos, dudan de la rentabi l idad económica

X, sobre todo, de la cal idad de estas aguas, ya que son

deos experimentales en zonas cercanas demostraron que

los caudares contenidos en el  acuÍfero bét ico no son

de muy buena cal idad, con al tos contenidos de residuos

secos .  De o t ro  1ado,  la  l i x i v iac ión  de l  Tr ias ,  s i tuado

en 1os af lóramientos de la Siema de Crevi l lente y de

los sedimentos masi-vos terciar ios que rel lenan la de-

presión de Elche, con gran contenido de sales.

Las64.  r .c .M.E. -DTPUTACION PRoVINCIAL DE ALICANTE:  ( l_982)
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a g u a s  s u b t e m á n e a s . . .  0 p .  c i t .  p .  1 4 5 .

I .G.M.E.-DIPUTACION PROVTNCIAL DE ALICANTE: (1.9S2) LAS

aguas subter ráneas. . .  Op.  c i t .  p .  149.

6 5 .

6 6 .

6 7 .

6 8 .

70 .

't1

GOZALVES PEREZ, P.

c o  y  . . .  0 p .  c i t .

I .  G.M. E. -DIPUTACION PROVINCIAL

aguas subter ráneas. . .  Op.  c i t .

I  .  G.M.E.-DIPUTACION PROVINCIAL

aguas subtemáneas. . .  0p .  c i t .

I .  G.M.E..DIPUTACION PROVINCIAT

aguas subtemáneas. .  .  Op. ci t .

I .  G.M.E. -DIPUTACION PROVINC]AL

aguas subter ráneas. . .  0p .  c i t .

I .  G.M.E. .DIPUTACION PROVINCIAL

aguas subter ráneas. . .  0p .  c i t .

(1984) Estudio morfológi-

DE ALICANTE:  (1982)

p .  3 3 8 .

DE ALICANTE:  (1982)

p .  3 0 8 .

DE ALICANTE:  (L982)

p .  3 1 0 .

DE ALICANTE:  ( rSAZ)  las

p .  3 2 6 .

DE ALICANTE:  (1982)

p .  4 7 O .

Las

Las

tas

Las

72, Este caudal es soro representat ivo del pequeño acuífero

cuaternario que se situa recubriendo al infrayacente

del Jurásico Superior,  hoy sobre explotado y con el  que

antaño mantenia una covexión hidraúlica. De ahÍ tam-

bién que hoy haya perdido su termatismo, ya que, se tra_

ta de aguas recogidas por infiltración del agua de 11u-

vis sobre el cuaternario que alberga un pequeño manto
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subsuperf ic ial .

73  .  I .G.M.E. -DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE:  (TSEE)  IAS

aguas subter ráneas. . .  Op.  c i t .  p .  477.

74 .  I .G.M.E. -DIPUTAC]ON PROV]NCIAL DE ALICANTE:  (TSEZ)  I .AS

aguas subtemáneas. . .  0p .  c i t .  p .  499.

75  .  I . c .M.E. -DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE:  ( rgeZ)  Las

aguas subtemáneas. . .  0p .  c i t .  p .  L62.

76. GRUPO DE TRABAJO REGIONAL DEL JUCAR. PLAN HIDROLOGICO

NACIONAI: Estudio de la infraestructura hidraúLi.ca

de La cuenca del Vinai-opo. Madrid,  Lg82. Mecanogra-

f i a d o .  s s .  f .

77 .  T.G.M.E.-DIPUTACION PROVTNCIAL DE ALTCANTE: ( ISEE) IAS

aguas subter ráneas. . .  0p .  c i t .  p .  1_75.

78 .  I .G.M.E. -DIPUTACION PROVINCIAL DE ATICANTE:  (19e2)  Las

aguas subter ráneas. . .  Op.  c i t .  p .  L82.

79 .  I . c .M.E. -DIPUTACION PROVINCIAL DE ATICANTE:  ( fger )  Us-

t u d i o  h i d r o l 6 g i c o  d e  l a  H o y a . . .  O p .  c i t .  s s .  f .

80 .  GUALDA GOMEZ,  C.E. :  ta  S ie ra  de  Mar io la  y  los  p ro-

cesos de modelado. Tesis de f iqs¡ci¿tura. Inst i tuto

Universi tar io de Geografía.  Universidad de Al icante,

l -986 (en  prensa)  .

Una magnff ica descr ipci .ón entre formas y modelado se
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82 .

R ?

ER

8 7 .

ref iere en las páginas L69 a 254.

LG.M.E. -DIPUTACION PROVINCIAL DE ATICANTE:  (1981)

E s t u d i o  h i d e o g e o l ó g i c o  d e  1 a . . .  O p .  c i t .  s . p .

I .G.M.E. -DIPUTACION PROVINCIAT DE AI ]CANTE:  ( rSEZ)  IAS

aguas subter ráneas. . .  0p .  c i t .  p .  516.

SERVICIO GEOLOGICO DE OBRAS PUBLICAS: Proyecto de

abastecimiento de aguas a Benidorm. Madrid, Ministe-

r io  de  Obras  Púb l icas ,  L979.  s .  p .

I .G.M.E. -DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE:  (TSEE)  I ,AS

qg lgs  subter ráneas. . .  Op.  c i t .  p .  529.

Este corte fué estudiado por Navarro, Tri.gueros y Vi-

I la lón en e1 Co1l de Rates y,  poster iormente, por Ro-

dr iguez Estrel la en L977, el  cual obtuvo en el-  sondeo

de Ja lón  rea l i zado Dor  e l -  I .G.M.E.  mater ia les  más an-

t iguos.

M.O.P.U. -DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS:  In -

forme hidrogeológico. Del imitación provisional de la

zona de inf luencia de Las Fuentes de1 Algar (1979).

Mecanograf iado. s.  p.

PULIDO BOSCH, A. y REYES CARPETO, E.:  rrConsideracio-

nes hidrogeológicas sobre la Sierra de Bernia-Terrer-

To ix  (AL icante) " .  Ac tas  de l  I I  S impos io  Nac iona l  de

Hidrogeo log ía .  Octubre  de  1976.  Pamplona.  p .  265.
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88.  I .G.M.E. -DIPUTACI0N PROVINCIAL DE ALICANTE:  (1982)  Las

aguas subter ráneas. . .  0p .  c i t .  p .  198.

89. RIOS GARCIA et al . :  ( fgOO) Mernoria del Mapa Geológi-

c o . . .  O p .  c i t .  p .  2 6 .

90. BRU RONDA, C.:  Estudio geornorfológico del s incl inal  '

de Benisa comprendido entre el Puig de Benitachell.

y e1 Momo de Íoix.  Tesis de Licenciatura. Facultad

de Fi losofía y Letras. Universidad de Al icante, 198L.

p .  1 -L4  y  13 .5 .

9L .  PULIDO BOSCH, 'A .  y  REYES CARPETO,  E. :  ' rCons idera-

ciones hidrogeológicas. .  .  "  Op. ci t .

92 ,  I .G.M.E. -DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE:  (1982)

Las  aguas subter ráneas. . .  0p .  c i t .  p .

93  .  .  I .G.M.E.  :  Ca l idad de  las  aguas subtemáneas.  .  .  .

O p .  c i t .  p .  4 8 .

94 .  I .G.M.E. -DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE:  ( l -982)

Las  aguas subter ráneas. . .  Op.  c i t .  p .  356.
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CAPITULO IV

LAS AGUAS SUPERFICTALES DE tAS CT'ENCAS

ALICANTINAS: JERARQUIZACION Y ABUNDANCIA
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1 . INTRODUCCION

Los cursos fluviales que surcan el espacio alicantino

a excepción de1 Segura, que recorre su lÍmite meridional,

corresponden a redes autóctonas que nacen en las éiemas y

ceros béticos que Io estructuran, y cuyo rasgo más peculiar

es el régimen pluvial mediterráneo que los caracteriza.

En apartados precedentes ha quedado sobradamente expuesta

1a gran compartimentación que introduce el relieve, motivando

ca¡nbios climáticos, topográficos y permeables, importantes

en trayectos cortos, hecho este que ofrece Ia clave para aproxi-

marse a un conocimiento real de las características hidrológicas

del ámbito que nos ocupa.

Se hace por ello necesario qüe previo al anál-isis potamoló-

gico, se aborde un exá¡nen breve y concreto de las condiciones

climáticas y morfológicas de las dj-versas vertientes. Esto,

además, viene obligado por el hecho de no existir una red

de aforos y control hidrométrico 1o suficientemente extensa

como para ofrecer datos, no ya fidedignos, si no aproximativos,

de caudales, aportaci .ones, módulos especÍf icos y coef ic ientes

de escorentÍa. De ahí que en numerosos casos, este sea la

única apoyatura para valorar el potencial hidraúlico de las

cuencas provinciales.

2. LAS CARACTERISTICAS CLIMATICAS Y EL BALANCE HIDRICO

El estudio cl imát ico mj.nucioso, permite evaluar el  balance

hídrico resultante para cada una de las arterias fluviales. Este
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ofrece los recursos posibles que aportan estas, er función

de las superf ic ies, 1a pluviometría que se precipi ta sobre

eIlas, la evapotraspiración que sufren, y la lluvia útil resul-

tanter eü€ es la escorrentía que vehicula superficial o subterra-

neamente, dependiente de Ia topografía, permeabilidad y cubierta

vegetal del terreno, así como en úItima instancia de la regula-

ción antrópica.

Desde la ópt ica de distr ibución de las precipi taciones,

las cuencas fluviales se pueden desglosar en tres intervalos:

. cuencas con aportes superiores a los 6O0 mm anuales; corres-

den a las subcuencas del Río Bernisa, Serpis Medio, Serpis

Bajo, Girona, Gorgos, entre Serpis y Girona, entre Girona

y Gorgos, Alto Algar y Toremanzanas.

. cuencas con aportes entre 400 y 600 mm anuales; abarcan

Ias subcuencas del Alto Vinalopó, Alto Serpis, entre Amadorio

y Algar, entre Algar y Gorgos, Guadalest, Sella, Alto Monnegre

y Cabecera de1 Rambuchar.

. con pluviometría menor de 400 nn anuales; cuencas: Baja

de1 Amadorio y del Monnegre, Baranco de las Ovejas, Bajo

y Medio Vinalopó, Bajo Segura, RÍo Nacimiento, así como

todos los sectores entre cuencas, de estas arterias fluviales.

E1 balance hídrico para las cuencas alicantinas se concreta

en eI cuadro CIV, en el que se aprecian las aportaciones anuales

para las diversas cuencas y la lluvia útil en ese mismo periodo

de tiempo, analizándose el año medior üt año húmedo y otro

seco. Estos últimos corresponden a los extremos de manera

generalizada para el conjunto de las cuencas de la provincia,

que se materi-alizan en el periodo hidrológico de L960-6L para
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el año seco y en 1958-59 para el húmedo.

La necesidad de elegir años máximos y mínimos, deviene

de la aleatoriedad e imegularidad de las precipitac j.ones

del ámbito considerado, en eI que trabajar con valores medios

mensuales o anuales descubre zonas que adolecen de recursos

o éstos son practicarnente nulos, hecho no del todo erroneo,

aunque en realidad son participes esporadi.camente de ciertos

débitos que se deben a balances diarios. Hay que matizar

sin embargo, aunque ya ha sido puesto de reliever eu€ estos

recursos son en parte disponibles y en parte Dor ya que eL

modo de presentarse, bajo tomenciales aguaceros, no permite

el acopio artificial ni su infiltración natural, salvo en

sectores kársticos. De igual modo y durante largos periodos

de sequÍa, gran parte de las cuencas alicantinas no reciben

aportación alguna, ya que los totales pluviométricos se consumen

en su totalidad, mediante procesos de evapotraspiración, debido

a Ia escasa magnitud de los primeros y por contra a las elevadas

temperaturas medias que imperan en el ámblto provincial.

EI balance hidrológico resultante parte de la premisa

del periodo climático con el que se ha trabajado. En la mayorÍa

de las cuencas este se extiende de 1948 a L983, y hay que

tener en cuenta que los perÍodos secos y humedos tienen mayor

o menor frecuencia según el espectro de años analizado. En

este intervalo de tiempo existen dos períodos secos, en torno

a L960-6L, y otro, que sufrimos en la actualidad, y que se

amastra desde 1978, mientras que los años húrnedos comesponden,

basicamente, a los periodos 1958-59 y L97t-72, para la mayorÍa

de los observator ios anal izados.
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En total sobre las cuencas fluviales alicantinas (6.599

Km2), desde el punto de vista estríctarnente climático, y en

un año medio, se reparten 2.9L2 Hm3/año, de los cuales pasan

a la circulación, bien superficial o subtemánea, unos 3OO

Hm3/año. Estos valores totales se distribuyen de forma muy

desigual, ya que las mayores aportaciones, y excluida la porción

evaporada, se situan en e1 tercio norte de la provincia.

En un año de sequia los 1.750 Ftm3 precipitados se reducen

exclusivamente a 57 Hm3 de lluvia útil, mientras que los recursos

hídricos en un año húmedo ascienden a L.426 Hm3.

Los sectores de litologías permeables introducen modifica-

ciones en estos presupuestos teóricos, de tal forma que, compa-

rando aportaciones y coefj.cientes reales, €n aquellas cuencas

con puntos de aforo, las magnitudes de estos rnismos datos

de carácter empírico, evidencian que las influencias de la

evapotraspiración en sectores muy karstificados, y tenida

en cuenta la forma de precipitación de los débitos en eI espacio

climático que nos ocupa, son más reducidas que las establecidas

mediante 1as fórmulas de Turc o Thorntwhaite, debido a ello

muestran valores superiores de los recursos, si bien intervienen

además factores decisivos, y demostrados en a1-gunos casos,

como alimentaciones extra, provenientes de cuencas hidrogeológi-

cas más amplias que las áreas evaluadas estrictamente como

superf ic iales.

El cálculo de las aportaciones, coef ic iente de escorrentÍa

y 1g" módulos específicos según balances climáticos y fórmulas

empíricas, eu€ registran 1as cuencas fluviales alicantinas, dan
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una primera distribución espacial de los recursos hídricos.

Los diversos nétodos, introducen variables diferentes y su

contraste con los valores directos de aforos, permite definir

1as características de la escorrentia superficial alicantina,

y ofrecenluna aproximación a la distribución espacial y evalua-

ción de 1os recursos hídricos globales.

3 . CABACTERISTICAS GEOMORT'OLOGICAS

E1 análisis de las condiciones geomorfológicas tiene

como objetivo agrupar a las cuencas y subcuencas en bloques

homogéneos que ayuden a entender su comportamiento y caracterÍs-

t icas hidrológicas. Además la repet ida inexistencia de estacio-

nes de observación o tomas directa de aforos obliga a extrapolar

en algunos casos datos de unas cuencas a otras, pero partiendo

del principio de que sus características físicas son análogas.

3.1. El  Rel ieve

Entre los primeros factores a analizar está la topografía,

que condiciona en gran modo la aptitud de Ios temenos para

la escorrentÍa, y su reparto subterráneo o superf ic ial .

La clasificación y estudio topográfico de Ias cuencas

at iende a diversos cr i ter ios (  1 ) ,  como las curvas hipsométr icas

(que relacionan al t i tudes con superf ic ies),  las característ icas

geométr icas de las cuencas, es decir  su índice de compacidad,

y los índices de pendientes y los desniveles, s iendo el  desnivel

específico .un dato imprescindible para comparar las diversas

cuencas.
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De Ia relación de este var iables, Qu€ se desglosan en

los cuadros CVI y CVII se obtienen una serie de conclusiones,

entre estas, la que se trata en general de cuencas fluvlales

pequeñas, integradas a su vez por cuencas de reducido tamaño,

y excesivamente compartimentadas, ya que a excepción del Vinalo-

pó, en sus tramos medio y alto, eI Alto Monnegre y el Bajo

Segura, el resto no rebasan los 3OO Km2, y la nayoría tienen

menos de 2OO, sin emU#go, 1os desnÍveles específ icos son

acusados dentro de 1os reducidos espacios fluviales.

Atendiendo a estas premisasr s€ pueden estructurar o

sinplificar estos en cuatro niveles topográficos:

.  las de rel ieve bajo, con desniveles específ icos por bajo

de 1OO metros, entre las que se encuentran el Bajo Segura,

Bajo Vinalopó, bamanco de las Ovejas en desembocadura y

Ba jo  Serp is .

. relieve de tipo medio, ocupado por las cuencas del Vinalopó

Medio y A1to, entre Vinalopó y Segura, entre Vinalopó y

bamanco de las Ovejas, cuenca de este último en su trano

medio, entre baranco de las 0vejas y Monnegre, Bajo Amadorio,

entre A1gar y el Gorgos, entre e1 Gorgos y el Girona, entre

el Serpis y el Girona, y gran parte de la cuenca de este

últ imo, Girona o Ebo. En el las los desniveles se si tuan

entre 100 y 250 metros.

. un rango mayor de relieve que afecta a un gran número de

cuencas, en Ia que este es ya alto; cabeceras de las Rarnblas

de Rambuchar y bamanco de la Zatza,-barranco blanco, todo

eI curso del Monnegre y Torremanzanas, entre eI Monnegre y

el  Amadorio, entre el  Amadorio y el  Algar,  el  Serpis completo

y su af luente el  Val laseta, y la cuenca de1 Bernisa, aquí
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los desniveles especÍf icos se si tuan entre 25O y 5OO metros.

y por último, un rango de relieve más accidentado 1o requieren

1as cuencas de topografía más abrupta y elevada con desniveles

superiores a 500 metros, estas que se centran en torno al

núc1eo orográfico Carasqueta-Aitana; entre las que se

ubican las redes fluviales del A¡nadorio en su tramo Alto

y Medio, el  Sel la,  el  Algar y el  Guadalest.

Esta clasi f icación podría ser suscept ible de apreciaciones,

pero básicamente intenta descr ibir  la complej idad de las cuencas

en relación a sus característ icas f ís icas pr i .ncipales.

Es de destacar que las elevadas topografías proporcionan

a Ia vez condiciones favorables para la comdensación y precipita-

ción orográfica, asi como con sus declives incrementan los

coef ic ientes de escomentÍa, al  igual que 1a reducción de

los indices de evapotraspiración en estos sectores.

No obstante a estos datos hay que añadir la acción regula-

dora de las superf ic ies permeables al l i  donde existen, introdu-

ciendo modificaciones de estas condi.ciones previas apuntadas.

3.2. La perneabil.idad del subsuelo

Constituye este otro de

ya que el predominio o ausencia

la mayor o menor potencial idad

tración.

Ios hechos a tener en cuenta,

de terenos permeables posibi l i ta

de Ia escorrent ia y de la inf i l -

Ia hora de establecer rangos de permeabi l idad, e l
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mapa de afloramientos acuÍferos y rocas permeables ( figr.ra

178) ofrece una primera aproximación de las zonas en las que

la circulación de las aguas puede sufrir grandes alteraciones.

Además de estas zonas de permeabilidad potencial alta, existen

filtraciones det agua de lluvia sobre terrenos catal.ogados

como semiperneables o impermeables desde el punto de vista

acuífero, pero que proporcionan mantos epidérmicos que retienen

una capa de agua que luego escume a favor de las pendientes

y de 1os planos impermeables, o que es aprovechada por la

vegetación que recubre eI suelo, evaporándose en otros casos.

Por lo que respecta a 1as primeras, se trata de superficies

geológicas de acuíferos potenciales que registran filtraciones

elevadas, del orden del 5q. del agua que se precipita sobre

ellas, a veces incluso más. Son sectores kársticos y de al-uvio-

namiento grosero, con valores de 1a infiltración capaces de

absorber del orden de los l-.000 mm,/ hora ( 2 ) en caso de precipi-

taciones de fuerte intensidad y suficiente duración. Son

por e11o sectores de fuerte alimentación que posteriormente

y en condiciones normales, devuelven a las cuencas los caudales

regularmente.

Las zonas de filtracíón epidérmica presentan una filtración

inicial  elevada, pero pasados unos minutos (ZO más o menos),

el suelo impermeable es incapaz de retener más agua y la despide.

Con precipitaciones del orden de 40 y 55 mm/h pueden albergar

y retener gran parte de1 agua que cae sobre ellas, pero superado

este umbral y a part i r  del  t iempo mencionado, eI terreno propicia

una circulación inmedj-ata. En e1 mejor de los casos con valores

superiores de la inf i l t ración el  agua percola hacia mantos
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Mapa de afloramientos acuíferos y rocas permeables
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poco profundos, y se reincorpora posteriormente a la escorrentía

epigea a favor de 1os planos impermeables y los cambios de

pendientes o morfologías colgadas, climáticas o estructurales

\  J / .

Si se tiene en cuenta que la mayoría de las precipitaciones

de cierta cuantía se producen en el scctor alicantino de forma

tomencial , puede entenderse que estos terenos presentan

Ia categoría de semi-impermeables, ya que, aunque retardadamente,

devuelven a Ia superf ic ie la precipi tación caida.

Se puede subdividir el espacio provincj-al en tres catego-

r ias de permeabi l idad:

. cuencas o subcuencas en las que predominan temenos permeables

aptos para constituir un acuÍfero importante o generalizado,

bién sea de aluviones, cal izas o dolomias. A este grupo

pertenecen las cuencas del Serpis completa, el sector entre

el Serpis y el  Gi.rona, la cuenca del Girona completa, la

del Gorgos, la del Bernisa y la cuenca del Alto A1gar, así

como una mínima porción del Alto Vinalopó.

. cuencas o subcuencas en las que predominan temenos con

permeabilidad media, debido a Ia alternancia de aflorarnientos

de arenas, arci l las, margas y margocal izas, los cual.es se

combinan en ocasiones con intercalaciones de temenos más

permeables. Se integran en esta categoría las cuencas entre

eI Girona y el Gorgos, entre este y el Algar, 1a cuenca

del Guadalest,  €1 Algar Medi.o y Bajo, el  Amadorio completo,

el Monnegre en gran parte de su cuenca, e1 espacio entre

el bamanco de las Ovejas y el  Vinalopó, y en esta úl t ima

cuenca eI sector Medio 'y Bajo, las cuencas cemadas entre
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Vinalopó y Segura, el Bajo Segura y 1as cuencas más meridiona-

les del r Ío Nacimiento y Seco.

. por último una tercera categoría que comesponde a las cuencas

y subcuencas en las que predominan terrenos con permeabilidad

practicamente nula (margas y arcillas), entre los que se

encuentran 1as cuencas del Vallaseta, espacios entre Algar

y Amadorio, entre este y Monnegre, incluido eI tramo bajo

de la cuenca últinra, las cuencas entre el Monnegre y el

bamanco de las Ove jas, el cual en su mayor parte es de

permeabilidad baja, al Alto Vinalopó coresponde una permeabi-

lidad media-baja, y por úItimo, algunos sectores de1 Bajo

Segura y cuencas entre este y el Nacimiento.

La mayor parte de la superficie provinci-al participa

de características de permeabilidad baja y media, mientras

que los sectores de mayor potencial de infiltración están

muy local izados. Las zonas permeables contribuyen de modo

muy efectivo a regular las aportaciones y la escorrentía,

generando las comienteg fluviales de carácter continuo, como

ocume en las cuencas del Serpis, de1 Bullent-Vedat, del Algar

y del Guadalest, y que son portadoras de volúmenes de agua

muy superiores a 1as condiciones climáticas que afectan a

esas mismas superf ic ies vert ientes. La al imentación kárst ica

en sectores de acuíferos no sobreexplotados es por ello la

que mayores recursos ofrece.

Junto a la topografía, la permeabili.dad condiciona de

nuevo Ia formalización de áreas de avenamiento precario, o

por contra de escorrentía rapidísima. De hecho si  una de

las característ icas de la morfología del espacio al icant ino
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son 1as fuertes pendientes que propician los rel ieves bét icos

próximos al Meditemáneo, 1o es de idéntica forma las extensas

áreas que sufren drenajes defectuosos debido a sus escasos

desniveles. En uno y otro caso la conjunción del hecho topográ-

fico y dé la mayor o menor permeabilidad presupone 1a garantía

de áreas hidrológicas más o menos regulables.

La yuxtaposición de topografías abruptas a terrenos

de baja permeabilidad proporciona escomentías rapidisimas

dificiles de retener y de riesgo de inundación intrÍnseco;

en eI caso de encontrarse litologías acuífugas con zonas de

débil topografÍa se potencian las áreas lacustres o de avenamien-

to precario, eu€ en un gran porcentaje tienen carácter salJ.no,

debido a las fuertes evapotraspiraciones y a la base litológica

que los sustenta, en general de gran contenido salino. En

ambos caso's el aprovechamiento hÍdrico queda muy restringido.

Otra faceta la ofrecen las áreas kársticas; en estos

sectords la regulación superficial es una quimera, pero constitu-

yen Ios embalses subtemáneos, cuyos caudales posteriormente

se explotan o surgen de forma natural a través de manantiales

que engrosan 1a escorrentía superficial. En ellos las mayores

o menores pendientes _no influyen de manera decisiva.

3.3. La cobertera vegetal

La vegetación natural y aquella dependiente del cultivo

por mano del hombre componen el cuadro de rasgos físicos que

define la homogeneidad o heterogeneidad de las cuencas hidrológi-

c a s .
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La formación climax que otrora dominaba las ti-emas

mediterráneas hoy se encuentra profundamente alterada, tras

las continuas ta1as, pastoreos y roturacj.ones, así como ulti¡na-

mente a causa de devastadores incendios. La recuperacJ.ón

del monte comprende períodos seculares, hecho que condiciona

ante Ia masiva presencia antrópica de nuestra zona, la sustltu-

ción de las especies climácicas por otras subseriales en gran

parte del terr i tor io.

En las siemas más húmedas, sobre todo en el Norte de

la provincia la climax es eI encinar, aunque este ha sido

sustituido en numerosas ocasiones por el matorral degradado

que domina 1os cemos y llanos septentrional-es.

Los pinares no se consideran vegetación ef¿mex, sino

una etapa de gran vigor, sucesora de antiguos bosques de frondo-

sas ( 4 ) .  Sin embargo, han ioexist ido desde milenios con

los encinares, a los cuales tras su degradación y gracias

a su mayor frugalidad han sustituido en gran parte de la montaña

y valles alicantinos, asomándose incluso aI dominio costero

bajo 1a especie predominante de trpinus halepensis".

tas formaciones vegetales que mayor recubrimiento proporcio-

nan al suelo (incluidos 1os pinares y encinares) formados

por un sotobosque denso, eüe podriamos agrupar bajo la denomina-

ción de monte al to,  se circunscriben a dos subcuencas concretas,

la del r ío Sel la y la del Bernisa, mientras que en el  resto

su dominio se l imita a las cabeceras y a las dlvisor ias de

cuencas f luviales, como

Gorgos y Serpis.

Ia del Amadorio, Algar,  Guadalest,
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En las cuencas alicantinas, el predominio comesponde

al matomal , formación vegetal que engloba a varias alianzas,

y dentro de ellas a diversas asociaciones con si.gnificación

y fisonomía muy distintas cuya distribución espacial atiende

a la exposición, al tura, y cal idad del suelo. En este sent ido,

eI matorral litoral tiene una gradación de Norte a Sur en

la gue la franja litoral septentrional (aI Norte de Alicante

concretamente) es el dominio climax de 1a coscoja y el lentisco,

mientras que al Sur de la capital el dominio comesponde al

palmito y al  espino negro (S ).  El  sector inter ior dominj .o

clirnax del encinar, €1 temitorio queda colonizado por un

matorral que representa la fase regresiva del bosque esclerófilo

mediterráneo, en el que las especies más características son

el romero y el brezo, eü€ sustituyen a los encinares. Cuando

se llega a las cumbres más altas (Aitana, Puig Campana, Maigmó

y Cabezón de 0ro) este matorral de romero y brezo, acompañado

también por Ia aliaga y la estepa blanca, entra en contacto

con un material pinchudo, de poblamiento más ralo, porte camefÍ-

t ico y f is ionomÍa almohadi l lada, característ ico del piso cacumi-

nal de las montañas medias meditemáneas.

También sectores más degradados y generalmente en la

mitad sur de 1a provincia de Alicante, aparecen otras formaciones

impuestas por el aumento de la sequedad y de la aridez, y

gue ocupan eI peldaño más bajo de las comunidades subseriales,

como son los tomillares y pradóras de gramineas que constituyen

poblamien¡ss ralos y muy abiertos.

tas comunidades que integran el monte bajo con la gradación

indicada, cubren la mayor parte de las cuencas vertientes,
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con porcentajes especialmente elevados en la del Rambuchar,

entre esta cuenca y 1a del , Monnegre, en la del río Tomemanza-

nas, entre el Monnegre y el Amadorio, este último, gran parte

de la del Guadalest, A1gar Medio y Alto, entre Gorgos y el

Algar,  y el  el  Val le del Girona.

Por último hay que señalar las comunidades que requieren

unas condiciones especiales derivadas de1 concurso de un grado

de humedad edáfica alto.Nos estamos refiriendo naturalmente a

los poblamientos propios de las riberas de ramblas y cauces

fluviales. Por su fil iación a los cursos de agua, aparecen

como verdaderos "bosques" galerias formados por árboles tales

como 1os álamos, chopos u olmos cuando los caudales son más

regulares y abundantes, mientras que en las barancadas y

ramblas 1as especies más frecuentes son las adelfas y tarayes.

Esta cubierta vegetal modifica la escomentía de las

cuencas fluviales, pero no menos importantes son las especies

cultivadas, ya que la ocupaci.ón espacial de las vertientes

con fines agrarios determina una restricción en primer lugar

de las aportaciones a los lechos mediante la laminación que

introducen los temazgos y aterrazamientos r eu€ retj-enen gran

parte de1 agua que se precipi ta sobre el los; además presupone,

una vez que las aguas se han jerarqulzado la distracción de

caudares para regadio en estos sectores de las cuencas en

los que aparecen campos de cultivo.

En las tiemas alicantinas la exigüedad de recursos

hace que sea tan importante en el paisaje la aparición del

secano como la del regadío, aunque por condiciones obvias,
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de esta última devienen 1as mayores ventajas económicas.

Pero en cuanto a conceptos hidrológicos se refiere, y partiendo

del ámbito climático que nos ocupa, andan a la par, ya que

los secanos regados eventualmente, con ocasióa de las esporádicas

lluvias, disponen de sistemas seculares y complejos de captación

de aguas, y los regadÍos participan de los caudales ya recogidos

en las arterias fluviales que son derivados a través de sistemas

bien organizados de acequias y azudes.

Rivalizando con la ocupación natural de la vegetación,

la dedicación agraria salpica gran parte de la superficie

de la provincia, alcanzando su mayor parangón en zonas concretas,

como los tramos de1 Bajo Segura y su límite meridional (este

ú1timo sector ve como se trocan grandes sectores de secano

en regadíos por las importantes trasformaciones recientes),

la cuenca del Vinalopó, con una diferencia entre secano y

regadío entre las cuencas altas, y baja y media respectivamente;

la rambla de la Zarza y bamanco de las Ovejas, hasta hace

poco con un predominio de1 secano, y actualmente con varios

puntos de regadío; el Monnegre, eu€ en su tramo alto presenta

un predominio del secano, y en el bajo se combinan igualados

el secano y e1 regadÍo; el  Medio-Bajo Amadorio y Medio-Bajo

Algar, con predominio del regadio; en las cuencas entre Gorgos

y Girona y entre Girona y Serpis,  asÍ como el  Bajo Serpis,

son áreas de hegemonía clara del regadío. En el resto de

1as superficies vertientes 1a dedicación es mayoritariamente

el secano, y etr muchos sectores los campos baldios son invadidos

por eI matomal y monte bajo.

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



648

4 . CLASIFICACION DE LAS CORRIENTtsS FLWIALES

La caracterización precedente proporciona la clasificación

tipológica de las redes fluviales que avenan la escomentía

alicantina, y que confrontada con paránetros potamológicos,

en algunos casos, la definen conceptualmente.

A excecpión del Segura, que merece estudio aparte, cabe

distingui.r dos tipos pertenecientes ambos a la categoría de

regímenes fluvi-ales simples.

4.t. Ra¡nblas y Bamancos

Encontramos en primer lugar un tipo de aparato fluvial

simple, más elemental, análogo a los oued o wadis africanos,

al qu€ se asimilan las ramblas alicantinas, en sentido estricto.

Originan estas, cuencas aisladas y pequeñas (ya que no suelen

rebasar los 2OO Km2 de superf ic ie),  de escasa jerarquización

y desamollo, que parten de los relieves prelitorales y alcanzan

un nivel cercano en el Meditemáneo, o en cuencas cerradas.

Estos colectores salvan desniveles reLatlvamente fuertes,

ya que encajados en las vertientes abruptas, donde adquieren

los significativos topónimos de Bamancos, se precipitan hacia

su desembocadura a pocos kilometros de sus nacimientos, en

el1a, y algunos en su tramo medio toman el nombre de Ranblas

ya que al atravesar zonas menos accidentadas difuminan sus

cauces, pedregosos y secos, y adoptan lechos de inundación

de vastas dimensiones, los cuales tapizan con sus esporádicos

acameos, y que están en desacuerdo con unos coeficientes
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de escorrentía ¡ l a ordinario nuLos.

Son en general cursos propios de tipos cLimáticos áridos

o semiáridos, por 1o que sóIo funcionan en e1 caso de una

precipitación abundante y con lluvias de considerable intensidad

horaria; excepción hecha de lugares más septentrionales de

pluviometría mayor y pertenecientes a zonas de balances hÍdricos

posi.tivos, donde estas ramblas y barancos tanbién se presentan,

pudiendo propiciar comientes fl-uviales continuas, pero en

función de sus reducidas cuencas, estas no permiten grandes

acopios y limitan la posibilidad de una circulación permanente

de no tener alimentación kárstica.

El régimen fluvial está definido por el régimen pluviomé-

trico irnperante, 41 que caracteriza una elevada imegularidad

interanual, por 1o que los valores de los coeficientes de

esta respecto de sus módulos empíricos tienden al lnfinito.

Conjugan normalmente lechos secos y de estiajes prolongados,

que caracterizan la escorrentÍa de casi- todo eI año, con furiosas

avenidas que producen fortísimas concentraciones de caudales

en eI t iempo, y caudales relat ivos máximos de L.948 L/s/ lKn2

( O ).  su circulación coincide, casi  s iempre, con e1 máximo

otoñal, y lluvias de cierta envergadura (intensidades horarias

superiores a 5O mm/h) r por 1o que esta queda restringida a

diez días o menos de circulación anual ( 7 ) .

Los máximos pluviométricos precipitados en un corto

intervalo de tiempo no permiten aI substnato geológico absorber

la gran cantidad de agua caida, por 1o que se produce un proceso

de evacuación, de manera que se puede afirmar que el fenómeno
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de circulación y crecida son paralelos.

AI no constituir corrientes fluviales con caudales contabi-

lizables o semiconstantes, no hay embalses reguladores o estacio-

nes de aforo que permitan obtener datos periddicos de caudales,

aportaciones, módulos específicos o coeficientes de escorrentía.

Se tiene unicamente noticias, en alguna cuenca, sobre estimacio-

nes directas, coincidentes con avenidas y evaluaciones de

caudales medios, máximos y mínirnos teóricos, €!r relación a

la l luvia que se registra sobre sus vert ientes.

La dispersión de estas cuencas es notable, pero en síntesis

se engloba en los siguientes sectores provinciales: cuencas

meridionales de1 rÍo Seco y r Ío Nacimiento, sector entre este

último y el Segura, cuencas 'cerradas entre el Segura y e1

Vinalopó, sector entre eI Vinalopó y eI bamanco de las Ovejas,

bamanco de las Ovejas, entre e1 baranco de las Ovejas y

el Monnegre, entre e1 Monnegre y Amadorio, entre el Amadorio

y el Algar, entre eI Algar y el Gorgos, entre el Gorgos y

el Girona. En estos interfluvios de las cuencas provinciales

se ubican las redes que caracterizan el tipo que se está anali-

zando, entre cuyos representantes menos ignorados, geográfica

y topográficamente, están, de Norte a Sur, e1 bamanco de

Moraira, el bamanco del Quisi, barranco del Estret, barranco

de I'Anchero, del Carrichal , bamanco de Aguas Bajas, bamanco

de Maldo, bamanco de 1as Ovejas, rambla de los t{ol inos, rambla

de la Garganta, bamanco de San Cayetano, rambla de Chicano,

río Naci¡niento y el  r ío Seco entre otros.

Se trata salvo alguna excepción de pequeñas arterias
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que avenan reducidas superficies y que coforman un mosaico

hÍdrico en estos interfluvios, que de común vierten al mar,

si bien cabe hacer mención especÍal al ánp1io sector de cuencas

ceradas que con una superficie aproximada de 840 l{m2 cubren

parte deI interfluvio situado en el Vinalopó y Segura.

Estas últimas son cuencas cerradas, si bien de carácter

lacustre o en contraposición karsticas, pero cuyo rasgo principal

es ,el estar colgadas y quedar desconectadas de las redes de

jerarquización pr incipal (Vinalopó y Segura).  Se si tuan en

áreas de balances climáticos medios negatÍvos, por lo que

1a lluvia útiI es inapreciable, salvo en años húmedos.

Cuencas de este tipo son entre otras las de Salinas,

Pinoso, La Romana, con carácter de avenamiento precario, y

las de los Hondones que son depresiones kársticas.

A1guna de estas cuencas en épocas geológicas pasadas

debieron tener una evolución hidrológica común aI Vinalopó,

aunque las deformaciones acaecidas a fines del Terciario,

los efectos del diapir ismo y neotectónica reciente así como

factores estricta¡nente concernientes a Ia morfología climática,

provocaron eI aisla¡niento respecto de las cuencas principales

( 8 ) .

En el sector más meridional de este interfluvio se situa

una cuenca cemada que al igual que otras muchas, ha sido

desaguada artificialmente, se trata de los saladares, almarjales

o carr izales, que se si tuan entre los tramos bajos del Vinalopó

y Segura, es decir espaci.os anfibios con denominaciones distintas
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donde eL escaso desnivel y los materiales proporcionan zonas

de encharcamiento.

La colonización de estas zonas, cuyos inicios son remotos,

tiene su auge en el siglo XVIII, con las trasformaciones patroci-

nadas por eI Cardenal Belluga en los teritorios de las Pias

Fundaci.ones, y del Marques de Elche en los almarjales o cañiza-

res, y que proporcionaron e1 drenaje de estas zonas hacia

el r ío,  las acequi.as o ]a Albufera de Elche ( 9 ) .

Todos estos espacios hidrográficos desconexos proporcionan

un amplio sector provincial que queda pulverizado en pequeñas

cuencas (entre lOO y 45 Km2), cuyas aportaciones se reducen

a balances anuales o diarios positivos con motivo de precipita-

ciones cuantiosas. Es en este momento cuando los barancos

y torrenteras unicamente funcionan, drenando las siemas y

topografías más elevadas que circundan estas cuencas. Cabe

resaltar, no obstante, eu€ los retablos montañosos que ennarcan

estas cuencas cemadas y los piedemontes que realizan el contacto

con las zonas más deprimidas fondos de cubetas, o zonas lacus-

tres, presentan infiltraciones elevadasr por 1o que los bamancos

que aparecen encajados en las cabeceras a favor de diaclasas

o formas kársticas, en los tramos medios y en Ia zona de los

glaci.s, practicamente desaparecen y pasan a formar parte de

una alimentación hídrica subsuperficial hipodérmica o subterránea

que no se visual iza.

De 1o expuesto se infiere que estos espacios proporcionan

caudales ligados sobre todo a escorrentías hipogeas, que dependen

de los acuíferos profundos o epidérmicos que forrnan los paquetes
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calcáreos y detrí t icos de sus vertS.entes; 1os cuales en. las

cuencas más septentr ionales (Pinoso y Sal inas),  a causa de

1os depósitos de arci l las, sales y yesos de 1os diapiros que

abundan en estos sectores dificultan explotaciones masivas

de ellos ante peligros de contaminación.

Por 1o que respecta al resto de las redes fluviales

integradas en cuencas abiertas, y que responden a la categoria

de ramblas y bamancos, 1a única forma de abordar su capac5.dad

higronétrica y comportamiento hidrogeológico se establece

a partir del análisis morfométrico y físi.co de ellas. De

modo global el cuadro CVI expone los rasgos peculiares de

los espacios mayoresr y s€ observa que son aún así áreas incone-

xas y l imitadas, con desniveles específ icos de medios a al tos

y bajas permeabilidades en general.

E1 índice de compacidad, que relaciona el perímetro

de -1-¿ cuenca con 1a superficie de la misma, define dos grupos,

uno que integra a aquellas que son superficialmente más homoge-

neas (compactas o redondas, entre 1 y 1'5) y otro grupo en

el que esto no se establece. La importancia de este dato

estriba en el comportamiento hidrológico que pueden presentar

unas y otras, y en la capacidad de regulación que posibilitan.

Realizar de manera pormenorizada e1 exámen de cada una

de las ramblas o barancos resulta una labor prolija que realmen-

te no cabe en el presente trabajo, merece destacarse unicarnente

algún caso que aporta mayores luces al conocimj_ento de este

t ipo de redes.
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Area (Km2)

Orden

comiente Segrnentos

Dens.  Pend.

drenaje canal

654

Desn. Razón

máx. elong.

Barranco Quisi  .54r10

Bamanco Maldo 65 r 96

Barranco Ovejas . . .226t 60

Bamanco Garganta. . . 13' OB

5

6

4

108

830

717

34

2 t 7

? r A

2 t o

2 t  L 3

34 260

28 , 460

36  1 .020

41 '5  430

Q t T t

o ! 6 0

o t  6 7

o t  7 7

Lo que resalta en mayor medida es e1 escaso nivel de

jerarquización de los cursos, ya que en relación a las reducidas

áreas gue domi.nan, existe una exces j.va segmentación de las

arterias, constituyendo verdaderas telas de araña. E1 mayor

n ú m e r o  d e  s e g m e n t o s  ( 8 2 , 6 3 1 - , 5 3 0  y  2 5 ,  d e  a r i b a  a  a b a j o )

comesponde a los canaliculos de primer orden, verdaderas

carcavas que ilustran sobre eI tipo de escorrentia con que

nos encontramos y que guardan correlación con el .alto grado

de densidad de drenaje.

Sin ernbargo, a la es.casa jerarquización de 1a red se

contraponen ordenes de las comientes (4, 5 y 6) relat ivamente

elevadas para las cuencas de que se trata, y que nos hablan

del nivel de desarrollo y evoluci.ón de la red y de su capacidad

de evacuación. Este dato guarda gran relaclón con 1os sistemas

de pendientes y el tipo de litología de las cuencas y de su

grado de compacidad o elongaci6n. AsÍ, temenos de baja permea-

bilidad con desniveles fuertes y cuencas redondas y homogéneas

permiten redes evolucionadas con un comportarniento tomencial ,

en el que la escomentía se sincroniza, provocando ondas de ave-

nida. A la inversa la posibi l idad de regulación de ros caudales

y su aproyechamiento es mucho mayor, siempre que 1as precipita-
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ciones no se presentan. con fuertes intensidades horarias.

Por 1o que respecta a las aportaciones medj.as de todas estas

cuencas, en La mayoría de los casos son nulasr ya que los

balances climáticos medios dan valores de los ¿á¡ic:.ts de

escorrentía iguales e incluso por encima de las precipltaciones

registradas anualmente, dato que los califica, si bien hay

que recordar que las posibles aportaciones y su funcionamiento

como redes colectoras se produce frente a debitos pluviales

desproporcionados que se muestran con cierta periodicidad

durante los meses equinocciales y eoincidiendo con eI calendario

de lluvias catastróficas ( 10). Es entonces cuando sus módulos

pueden ser estimables y funci.onan como auténticos ríos, con

coeficientes de escorrentía y aportaciones específicas similares

a la de 1os ríos-rambla que dominan el resto de la provinci.a.

Los caudales esporádicos que estas redes proporcionan,

antaño eran aprovechados con gran esmero, mediante sistemas

complejos de deri.vación y acopio. Bien es verdad que se ha

dicho que se trataba de redes no regularizadas, pero serÍa

más acertado hablar de cuencas en estado de abandono en sus

técnicas ancestrales de regularización y economía del agua.

Múlt ip1es son los ejemplos a exponer,  d€ los pródigos

y trabajosos sistemas de laminación y acopio hídr ico, eu€

marcan los paisajes rurales de1 ter i tor io al icant ino, represas

en los cauces de los bamancos, azudes, sistemas de derivación

y canalbs, eu€ jalonan estas arterias y conducen el agua a

los campos y que son los elementos claves del regadÍo eventual

que durante siglos ha marcado eI secano regado de estos vall-es

ár idos .
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Entre 1os restos que pudieramos citar exj.sten dos tipos

de obras que perviven en 1a topografía de las zonas y son

los ejemplos más significados de estos aprovecharnientos de

caudales esporádi.cos: los riegos de boqueras y las presas.

Ambas técnicas consiguen en combinación las mayores efectivida-

des. En el  sector Norte del campo de Al icante (val le de Agost)

aparecen numerosos ejémp1os, descritos por Cavanilles, y más

recj .entemente por L6pez Gómez, Morales GiL et al ter i  (11);

entre ellas sobresalen 1as boqueras del bamanco Blanco y

de la Sarganella, o las presas de la Murtera y de 1a Revuelta

en el bamanco Blanco.

En el MedÍo Vinalopó, aguas amiba de los Molinos r €r

Ia confluencia del baranco del Badallet y el de la Solana

del Flare, se al-za otra presa levantada por Ia villa de Petrer

a fines de la década de los sesenta del siglo XVII (12 ), que

es de simi lares característ icas.

tos numerosos proyectos de regulación y acopios de estas

ramblas que perviven en 1a provincia, aunque de origen más

remoto, van adquiriendo la mayorÍa forma durante la edad moderna,

y se concretan a fines de esta por circunstancias demográficas

y .sociales concretas, pero las característ icas cl imát icas,

topográficas y geológicas del ámbito en que se instalan limita

en el  caso de 1as presas, sü corta ut i l idad, ya que se ven

rapidamente colmatadas por los aruastres que engloban las

turbulentas avenidas. El sÍstema de boqueras tuvo y tiene

en algunos sectores todavia mayor pervivencia.
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4.2. Los Ríos-Ranbla

EI otro tipo de comientes fluviales autóctonas y que

guardan un estrecho parentesco con las anteriores, hasta tal.

punto que en términos de potamología se ubican más cerca de

el las, son los RÍos-Rambla.

La aproxi.mación con los primeros se refi.ere a1 carácter

subvario que presentan los índices pluviométricos de sus cuencas,

asÍ como de las intensas sangrÍas y derivaciones que sufren

a 1o largo de sus cauces, eü€ quedan practicamente secos,

salvo en ocasión de ]Iuvias de cierta duración o intensidad.

En general cabe precisar una diferenciación dentro de

este último tipo, que viene matizada esencialmente por factores

morfológicos y cl imát icos, y que permiten la distr ibución

en dos subgrupoé. En eI primero se integran las accidentadas

cuencas septentrionales, con un condicionamiento relativamente

favorable de la pluviometría y escomentía por efecto orográfico.

El incremento de la ár idez y 1a suavización de los sistemas

de pendientes delinitan la abundancia de fos cursos meridionales

( td, que integran un segundo grupo.

Tanto unos como otros participan de urras caracterÍsticas

afines que además sirven de diferenciación con las ramblas

propiamente dichas. La amplitud de las cuencas es eI primer

dato signi f icat ivo, ya que estas se ext ienden hasta las siemas

inter iores, e incluso rebasan los l ímites provinciales. Su

nacimiento en 1as montañas interiores proporciona en cabecera

una mejor alimentación gracias a la intensificación orográfica
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de las precipitaciones; a Io que se añade que en estado natural,

1a escoruentía es objeto de una ci.erta regulación debido a

a Ia presencia de materiales calizos, por 1o que los cursos

a pesar de tener escorentías variables, suelen ser continuos

(o por lo nenos nayor en número de dÍas) a 1o largo del año,

de no mediar la acción antrópica.

E1 análisis conjunto de los conceptos básicos de potamolo-

gía permite establecer algunas precisiones de carácter general

sobre lahigrometría de sus cuencas (f¿).

De común presentan módulos absolutos inferiores a 2

m3/s, y con elevadas ircegularidades interanuales con valores

que t ienden a inf ini to,  a excepción del Serpis,  además 1os

caudales relativos o módulos especÍficos son igualmente escasos

en torno a Ios 2 L/s/Vn2, aunque se den oscilaciones entre

máximos de L2t32 en el  Algar y 0'18 para el  Vinalopó. Esta

abundancia relativa se suele debilitar a partir de 1a cabecera,

ya que esta es la que mejor alimentada se encuentra hasta

la desembocadura, salvo que se produzcan afluencias procedentes

de terrenos kársticos de considerable volúmen.

Los coefj.centes de escorrentía son en su mayoria Ínfimos,

O'1, o Q'2, l legando a obtenerse valores de 0r02, por contra

en el punto opuesto, €l Algar, aporta un coeficente máximo

de O'59. Estos coef ic ientes traducen ddf ic i ts de escorrentÍa

muy elevados en los que intervienen evaporaciones muy intensas,

perdidas por infiltración y distracción de caudales para regadío

y abastecimiento.
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Pero quizás el dato más significativo de 1a mayorÍa

de estos cursos es su íntimo parentesco con las ramblasr por

1o que estos valores medios en muchas ocasiones resuftan poco

indicativos, ya que influenciados por eI régimen pluviométrico

irregular, 1o sucedido en venticuatro horas puede dar la

impronta hidrológica de un año o incluso de una serie entera.

Respecto aI ciclo anual hidrológico presentan una clara

connotaci-ón con e1 régirnen pluviométrico que rige en su cuenca

y que en 1os cursos alicantinos se define como un régimen

mediterráneo de dos máximos equinocciales, gu€ según la continen-

talidad del tramo de sus cuencas presenta un pico principal

en otoño o en primavera. Estos picos suelen exagerar los

coeficientes de escomentía en 6 o 7 veces, en marcado contraste

con los mÍnimos veraniegos, de ahí que como rasgos más comunes

se puedan establecer las tremendas indigencias eétivales frente

a las desaforadas avenidas en las épocas equinocciales, aunque

estos se producen de forma más notoria en otoño por cuestiones

metereo lóg icas  concre tas  (15) .

La pecul iar idad de estos cursos respecto aL pr imer t ipo

señalado estriba en que han sido regularizados y no responden

hoy a comientes naturales, ya que la construcción de obras

de acopio y regulación a lo largo de 
"rr= 

cuencas es notoria

y antigua. Hecho este que ha desnaturalizado. el régimen e

incluso 1o ha invertido (16 ) y en numerosas ocasiones 1os

intensos aprovecharnientos de que son objeto impiden que en

sus cuencas bajas e íncluso medj.as aparezca una escorrentÍa

constante.
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Los ríos-rambla que se desamollan en el área analizada

son eI r ío Serpis,  o de A1coy, el  Bul lent-Vedat,  el  Racons,

el  r Ío Girona, el  Jalón o Gorgos, el  Algar,  el  Amadorio, eI

Monnegre o de Castalla, y el Vinalopó.

La reducida red de aforos y su funcionamiento precario

limitan en parte el conocimiento real de los recursos fluviales

de los ríos alicantinos, aunque si permiten la apreciación

globa1 de las característ icas hidrológicas. La necesidad

de una mayor aproximación a estos dos conceptos se suple mediante

la aplicación de métodos empíri-cos y balances hÍdricos climáti-

cos, los cuales dentro de un marco de garantía restringida

ofrecen datos acerca del intervalo de variación de las magnitudes

que registran las escomentías de estas cuencas.

EI méto¿o empírico utilizado comesponde a Ia aplicación

de la fórmula de Just in (L7),  en la que se est ima la aportación

unitaria en m3 por Ha de cuenca, que con la trasformación

a m3/s descubre eI módulo absoluto de la cuenca comespondien-

te, y advierte de los módulos relat ivos y el  coef ic iente

de escomentía característ ico.

El balance hídr ico cl imát ico se establece para cada

tramo fluvial mediante la aplicación del método de evapotraspira-

ción rea1, def inido por Turc, a la l luvia precipi tada en ese

espacio, 1o que proporciona Ia l luvia út i l  suscept ible de

circular,  bien subtemánea o superf ic ialmente, la cual osci la

ostensiblemente según el periodo de años y el número de estacio-

nes manejadas (18 ).
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Está claro que ambas estimaciones adoLecen de apreciaciones

concretas de capacidad de infiltración, cuestión que limita

sobre todo en áreas kársticas la posible comección de 1as

cifras obtenidas. Es asimismo probado que la acción antrópica

modifica substancialmente los módulos y coeficientes de los

ríos, de ahí que resulte en cierto rnodo práctico o ac.Larador

una previa descripción de las condiciones físicas y antrópicas

que dominan las cuencas vertientes avenadas por estos cursos.

La posibi l idad de comparar los valores empír icos con

datos reales de los aforos es el mejor modo de cuantificar

los recursos, esto se logra en pocas ocasiones por eI obstáculo

antedicho y sobre todo por pecar las ser ies de 1as estaciones

manejadas de cierta antigüedad en la mayoría de los casos,

por Io que la comparación actual con balances climáticos impide

un alto grado de correlación, ya que puede encubrir periodos

pluviométricos de características muy desiguales, de ahí que

eL uso de años secos y húmedos pueda, quizás, introducir  c iertos

matices, aunque siempre valorados con la objeción que el  método

empÍr ico presupone.

4 . 2 . 1 .  E l  R í o  S e r p i s

E1 área de avenami-ento del Serpis,  con una superf ic ie

de 755 Km2, da lugar al río más caudaloso de la provincia,

ya que su módulo es contÍnuo a 1o largo de sus 66'5 Km de

recomido. Entre la sierra Grosa y 1a de Monduver aI Norte,

Ia de Benicadel l  y Agul lent al  Noroeste, al  Oeste la de Mariola,

al  Sur las de Menechaor,  Plans, Carrasqueta y Aitana, y ya

en eL extremo Noreste la de Almirante y Gal l inera, se estructura
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esta cuenca compleja, cuyo nivel  de base en el  Mediterráneo

está fuera del l ímite Noreste de la provincia de ALicante.

Con una pendiente media del ventinco por mil, tiene

su or igen a más de 1.OOO metrosr er una serie de surgencias

localizadas en el núcleo orográfico de Mariola. La principal

aportación aquí 1a recibe del manantial del Barchell, eu€

da lugar al río del mismo nombre y que con un caudal de 80

1/s representa 1a principal descarga del aguÍfero de Pinar

de Camús (19) en el  paraje de la Plana de Giner,  a 6-7 Km.

de Muro de Alcoy. A1 Barchell antes de entrar en Alcoy, en

la part ida de Salt ieras, se le suma por la derecha el  Polop,

de igual origen kárstico, ya que este último drena las sierras

de Front-Freda, Menechaor y Llacunas.

El r Ío Serpis o de Alcoy, propiamente dicho, nace en

e1 nismo casco urbano de dicha ciudad, á1 ser en su extremo

Noroeste donde confluyen 1as arterias citadas con el río Mollnar

que viene del Suroeste y con eI bamanco del Cinc, que 1o

hace al Noroeste. E1 primero nace en el manantial de su nombre,

a 3 lft. al Sureste de Alcoy, por donde realizan su sali.da

la aguas de1 subsistema acuífero de la Sierra de1 Biscoy (sistema

Barrancones-Camasqueta) (eO ¡ , en el contacto de las calizas

con las margas del Tap; antes de Ia realización de un sondeo

de regulación para el abastecimiento a Alcoy tenía un aforo

de 2OO 1/s .

El bamanco del Cinc constituye en este tramo e1 verdadero

nacimiento del río Serpis y aparece a favor de una serie de

surgencias de1 Eoceno (al imentado a su vez por e1 Cretácico Supe-
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rior), del Pinar de Camús y del [lanantial del Chorradorr eu€

afora un caudaL medio de 50 1/s.

Una vez formado, e1 Serpis recore meandriforme una

valle cuaternario que recubre una depresi.ón margosa cuyo límite

Oeste es la Siema de Mariola.  En este tramo recibe aportes

de varias fuentes entre las que destacan las de Albaida y

Real Blanc, con un caudal medio de 30 1/s.

AI Este de Cocentaina y tras la confluencia de los rÍos

Va1laseta y Penáguila recibe 1as aguas de estos dos afluentes.

E1 prinero con una pendiente baja, del orden del qulnce por

miI ,  recoge 1as aportaciones de las Sieras de Seme1la y

Plans, y su af luente pr incipal es el  r ío penagui la,  €l  cual

,3

j erarquiza

con 10 I /s

Mayor, en

de caudal,

l a

en

o' l

y l a

escorrentÍa procedente del núcleo de Aitana,

eI baranco de los Fraines (¿lcolecha),  la Fuente

barranco de Ia Cantera (Penagui la),  con 25 L/s

de Penáguila con un módulo de l-50 1/s.

Hasta aquÍ se puede considerar el tramo Alto del Serpis,

con una superficie de 337 Km2. y un desnivel máximo de 500

metros en 20 km, hecho que def ine una cuenca de rel ieve arto,

donde la permeabilidad alcanza un grado medio merced a los

ámplios rellenos margosos que cubren los valles.

La pluviometr ia media de la cabecera del Serpis es superior

a los 500 mm (570),  aunque aguas abajo esta se incrementa

al decrecer Ia cont inentar ización y at reducirse la pérdida

de humedad de 1os f lu jos de1 Meditemáneo, que provinientes

del Noreste r iegan toda la vert iente Norte del Macizo de
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Alcoy. Sin embargo el  balance hÍdr ico cl imát ico es favorable

en todo este trarno y proporciona escorrentías de O'L5.

Ya en el  paraje del Plá de Muro (tramo Medio del Serpis)

se le suman por Ia izquierda 1as aguas procedentes del río

Agres, eu€ descienden desde Mariola,  a1 Noroeste, así como

toda una serie de bamancos de cierta importancia como los

de Almudaina o Ia Encantada. En todo este tramo que va desde

la conf luencia del Val laseta al  embalse de Beniamés, s€ le

suman además, €1 caudal de numerosas fuentes en Cocentaina,

Muro de A1coy, Gayanes, Beniares, Planes y Almudaina, 1as

cuales surgen det acuífero de Pinar de Camús; de todas ellas

cabe destacar:  1a de1 Azud (en el  lavadero de Agres),  con

un caudal de 5 1/s, y las pertenecientes al acuífero de Muro

de Alcoy, s i tuadas en la población de Fontanares, como son,

1a de1 mismo nombre, 1a de 1a Ermita y Iá de Canarets que

aforan entre todos unos 90 l/s (ef ) . Desde la ciudad de Alcoy

a la entrada del embalse de Beniamés se riegan unas gOO Ha

de cult ivos en la actual idad, resi i luo de los r iegos tradicionales

de los valles de A1coy, a1 igual que se distraen caudales

del r ío para usos industr iales; pero parte de los caudales

retornan a1 cauce del río. En el primer caso como sobrante

de riego y en el segundo como aguas residuales, a las que

se añaden las procedentes de usos urbanos.

Antes de entrar en el embarse de Beniamés, se encuentran

ras estaciones de aforos E-70, en Muro de Arcoy, que funcionó

durante cinco años y hoy se encuentra abandonada, y aguas

abajo la estación E-1L5 en Alcocer de planes, eu€ t iene un

período algo mayor de observación, pero que quedó temporalmente
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inutilizada cuando se reconstruyó el embalse.

Este embalse, a pesar de que su obra terminó en e} año

L971", almacena agua y tiene datos desde 1 958, año en que

.podÍa ya .albergar 7'L Hm3. Actualmente la presa de gravedad

se encuentra recrecida para poder embaLsar hasta 30 Hm3;

tiene una altitud de coronación de 53 metros y una longitud

de 395 metros, para llegar a inundar una superficie máxi.ma

de 260 Ha; el aliviadero que la desagua es de compuertas

con una capacidad de 1.0O0 m3/s. Aguas abajo del embalse,

en Lorcha, se ubica la estación de aforos número 7L. Todas

La estaciones de aforo se locafizan en el tramo Medio del

Serpis y unicarnente funciona en 1a actualldad la perteneciente

al embalse de Beniarés.

En las proximidades de Lorcha el río se encaja en un

desfiladero kárstico elaborado sobre calizas del Jurásico

y Cretácico de la sierra del Almirante, real Ízando el  r ío

en este tramo un drenado del acuÍfero que estas encierran

y que según est imaciones de Pul ido Bosch (ZZ),  se si túan en

torno a los 40 Hm3. Penetra en la provincia de Valencia encajado

entre la Siema de Azafor y Ador desde las que recibe numerosos

bamancos, hasta Ilegar a Villalonga, donde se abre al llano

cuaternario de Gandia y cambia de dirección, hasta ahora Nore*

te, por una más Norte. Ya en la plana de Gandia en el término

municipal  del  Beniar jó,  recibe por el  Noroeste al  r ío Bernisa,

delimitando hasta aquí eI tramo Medio del Serpis que desciende

en este punto hasta los 50 metros sobre ei-  nivel  de1 mar.

ta subcuenca media del Serpis, con 4O4 11m2, es Ia más
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grande de este curso, y se enmarca esta entre el- Berni-sa y

el  Val laseta, en todo este trayecto a través de 38'5 Km salva

350m de desnivel. Se trata de un espacio de relieves altos

y con buena permeabilidad que contribuyen a incrementar los

caudales de1 rÍo, ya de por si abundantes, debldo a que esta

subcuenca participa de pluviometrías eLevadas, entre 600 y

700 ñfi, que proporcionan balances hÍdricos favorables a la

existencia de escorrentía constante. Por otra parte la compleji-

dad topográfica y las condiciones térmicas impiden la prolifera-

ción de áreas de primordial dedicación agrícola, siendo ocupadas

estas subcuencas por el secano marginal y el monte bajo.

La cuenca del Serpis Bajo es toda provincia de Valencia,

ciñéndose a una franja estrecha de 9 Km2 de superfi.cie, en

la que a 1o largo de 715 Krn salva un desnivel de apenas 25

rnetros, y cuya cuenca vertiente se réduce a1 cauce que vehícula

las aguas desde la desembocadura de Bernisa hasta el ma¡.

Este último río recoge las aguas procedentes de1 Monchibar,

y tiene un régimen torrencial, aI igual que los múltiples

barrancos que afluyen a é1. Su pendiente media es del L7

por mil, aunque esta es mucho más acusada en cabecera y sube

hasta eI 100 por mil, se trata pues de un afluente en el que

la topografÍa de su cuenca es abrupta y existe además una

regulación de tipo kárstico importante, debido a la gran permea-

bi l idad del temeno que drena.

El Bajo Serpis a pesar de su reducida cuenca, se trata

un área de r icos recursos, ya que la regulación del embalse

Beniamésr pof un lado, la pluviometría por otro ( importante

de

de
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en esta zona),  y las aportaciones kárst icas de1 rÍo Bernisa

y de este tramo bajo (muy permeables),  permiten coef ic ientes

de escorrentía elevados, ta reducción topográfica de este

sector (que se clar i f ica entre los de menos rel ieve) hace

posible su intenso aprovechamiento a través de múltiples deriva-

ciones.y acequias que r iegan la huerta de Gandia.

Desagua al Mediterráneo al Sur del Grao de Gandia, reali-

zando una ámplia formación deltaíca progradante, que albergaba

el sector pantanoso antes existente frente al litoral.

La referencia directa de datos hidrométricos de1 Alto

Serpis viene dada por 1a estaclón de aforo de lduro de Alcoy,

que se si tua aI in ic io de la cuenca de1 Medio Serpis,  1¿

cr:al recoge la escorrentía de todo el tramo superi.or, con 367

Km2 de superficie. En ella se observa una aportación media

de 29'3 Hm3 para la serie de años comprendida entre 1 941

y L 952, con un caudal medio de 0'93 m3/s y módulo especÍf ico

correspondiente de 2,54 I /s/Kn2. Otras tres estaciones con

intervalos de año dispares se localizan en el tramo medio

hasta la sal ida de1 embalse de Beniamés, ya en Lorcha. Las

aportaciones a través de 1os sucesivos aforos muestran incremen-

tos en relación a las superficies que se integran con aportacio-

nes kársticas relevantes y al incremento pluviométrico de

la superficie avenante, cuyos aumentos se experimentan desde

Ia cabecera.

La estación número 7I,  en Lorcha, presenta la máxima

aportación media, 82t8 Hm3 para los años que van de 1 gL2

a 1 953, después dejarÍa de funcionar.  En este corto intervalo
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recoge una máxima avenida e1 l-5 de Noviembre de L 922, donde

el volumen circulado fué de 69'12 millones de m3 (el 33% del

total de ese mes en la serj-e), de ahí que la aportación media

sea ligeramente superior. El caudal medio de 2.'62 n3/s propor:

ci .ona un coefÍciente de escorrentÍa de 0'24 y un módulo específ i -

co de 4179 l/s/14m2, para una superficie aforada de 547 Km2,

en los que se incluye el  Al to,  parte del Medio Serpis,  y a

su afluente e1 Vallaseta.

Por otro lado en el aforo de Lorcha los datos registrados

comesponden a un periodo en el que no funcionaba todavÍa

el embalse de Beniarrés, y en 1as que las derivaciones por

parte de acequias de regantes, salvo tres (una de 1as cuales,

en Lorcha, data de 1 886) son poster iores a la recogida de

datos foronómicos, cuestiones ambas que contribuyen a matizar

Ia diferencia entre los caudales que aforan unas y otras estacio-

ires.

El resto de Ia cuenca del Serpis no registra observaciones

directas, pero hay que tener en cuenta que en eI valle medio

y bajo del Serpis las aportaciones pluviométr icas son mayores

y las subtemáneas también importantes, ya que el río drena

al acuífero subtemáneo y recibe ras procedentes del Bernisa.

sin embargo, sobre los volúmenes precipi tados ros niveles

de evaptraspiración real son aquí también más elevados.

EI tramo Bajo del Serpis,  Xá en. la plana de Gandía,

sufre constantes derivaciones de las aguas de su cauce que

pasan a benef ic iar la zona de r iegos tradicionales del serpis,

en total  4.249 Ha que con una dotación de g.5oo n3/Ha/ añ,o
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totalizan más de 36 Hm3/año.

La comparación de los registros de aforos con los estimados

empír icamente ofrece scnsibles di ferencias; estas, obviados los

intervalos de años que se refieren a uno u otro caso, se estable-

cen en torno a las aportaciones nedias, coeficientes de escomen-

tía y módulos específ icos (vide cuadros CVII I  y CIX).

Los déficits de escorrentía en el balance hÍdrico se en-

cuentran quizás maximizados, ya que las aportacj-ones en los afo-

ros ofrecen cantidades muy superiores a Ias estrictamente resul-

tantes del primer concepto, máxime si se tiene en cuenta las in-

tensas derivaciones que se realizan para uso agrario, industrial

y urbano en el curso de su tramo alto y principio del medio. De

ello se infiere que los recursos presentan una notable regulación

kárst ica, independiente de balances cl imát icos medios, quizás en

relación con cuencas hidrogeológicas más árnplias que las superfi-

c iaLes; sin embargo Ia adecuación de los valores de 1os coef i-

c ientes de escomentía del Serpis Medio entre los aforos y e1 da-

to del balance climático, muestran la gran regulación de que es

objeto el río en este tramo, tanto aguas amiba como abajo de1

embalse .

Rasgo def ini tor io dei régimen f luvial  en el  pr imer aspecto

son los coeficientes de imegularidad interanuar que presentan

los distintos aforos, tanto en sus aportaciones como en sus módu-

ros absorutos, muestra evidente de Ia incert idumbre de los recur-

sos totales, tratándose no obstante de uno de 1os ríos más cauda-

loso de la provincia y quizás por el1o menos aprovechados a farta

de una mayor regulación, que podría paliar la amplitud de sus va-
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riaciones interanuales. Aunque esto no responde soLamente a pe-

ríodos largos si no que dentro del mismo ciclo anual se producen

disparidades estacionales en relación a1 régimen hídr ico del r ío,

que presenta un máxlmo principal en primavera y otro pico secun-

dario en invierno, para descender sus caudales ligeramente en la

época otoñal, y acusar un mÍnimo característico en verano, aunque

muy por encima de los ríos merldionales, o aquellos desprovistos

de aportes subterráneos.

Quizás 1o más destacable de este curso estriba en Ia com-

plej idad de las pendientes, que son al tas, sobre todo en la cuen-

ca del Bernisa, f inal  del  t ramo Medio, y de Ia característ ica

permeable de todo en tramo Medio y Bajo, gü€ contribuye a regula-

rizar 1os coeficientes de escomentÍa y que en algunos puntos de1

desfiladero kárstico el rÍo que drena eI acuífero recibe una no-

table alimentación subtemánea.

Se pueden cifrar unos recursos potenciales medios por apor-

tación natural superior a los 71 Hm3/año, de los cuales más de

la mitad forman parte de la escorentía superficial a través de

manantiales y fuentes, con un módulo cercano a 1 en la mayor par-

te  de  su  cuenca,  as Í  como coef ic ien tes  en t re  O 'L2  y  0 '20 ;  es tas

cifras extraidas de promedios ámplios, enmascaran la iregulari-

dad de este curso fluvial, y además no valoran el grado de conta-

mÍnación actual en que se encuentran las aguas del río, que las

hacen en gran modo no aprovechables, debido al uso que se realiza

de el las en su parte al ta y media.

4.2.2. La red f luvial  del  Sector comprendido entre el  Ser-

pis y el  Girona
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En eI espacio de 225 Vn2 que queda entre las dos arterias

fluviales citadas se desaroLlan varios cursos fluviales, algunos

de los cuales y merced a la favorable alimentación subtemánea

ofrecen caudales continuos. Se trata de redes discretas que en

sus cabeceras reciben nombres de bamancos y que en su tramo me-

dio y final, los aportes de surgencias 1es confieren 1a categoría

de ríos, y entre todos el1os al imentan, a Ia vez que drenan, el

sector de avenamiento precario que constituye la Marja1 de Pego-

01 iva .

4 . 2 . 2 . L .  E 1  R í o  B u l l e n s . -

En el  Pla de Mi.sera, vert iene Noroeste de la Siema de Ga-

llinera, a unos 3OO metros de altitud se encuentra la cabecera

de los barrancos de Michel y Fernando, y que ori.ginan tras reci-

bir los aportes de la vertiente septentrional del Puchol y la

falda meridional de la Sierra de Mustal la (en su sector or iental)

aguas abajo de la población de Adsubia, en eI paraje de Ia Casa

de Marcochi,  e1 bamanco de Mustal la.  Este reclbe a su paso por

eI Motor del Mayorazgo, aL barranco de la Huerta, forrnado, a su

vez, tras la confluencia de una serie de tomentes (barranco del

Casal y el de 1as Cuevas), que discurren avenando 1a vertj-ente

oriental  de Almisera, Tossal Pelado y Tossal Grau.

El bamanco de Mustafla tras salvar el- obstaculo de una pe-

queña elevación, denominada el  Port  (61 metros),  recibe 1os apor-

tes de dos manantiales de las sj.erras de Musta11a, en el llamado

Clot de Les Aigues, X de los demames del bamanco de la peña,

que nace en la misma, en el  paraje conocido como la Loma de Enme-

dio. Se or i .gina asÍ eI  r Ío Bul lens, que recome la marjal  pego-
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l ina por su f lanco septentr ional (23 ) .  En este punto el  r ío,  hoy

regulado mediante nueve captaciones, afora un caudal de 840 l/s

( 2 4  ) .

En e1 1ímite entre 1as provincias de Valencla y Al icante,

5O0 metros aguas abajo de su nacimiento, se derivaba de1 Bullen

a través de la acequJ-a del Chiratey parte de su caudal, retenido

en la presa del mismo nombre y cabecera principal de la red de

riego de la zona.

El curso del Bullens discurre ceñido a la Si-ema de Musta-

Ila y recoge 1os aportes de dos nuevos manantiales Solinar y Sa-

1ado, que poseen un alto contenido en sales (con máximas concen-

traciones en cloruros de 4 y 17 g/1 respect ivamente).  De las in-

mediaciones de 1os manantiales del Solinar y a unos 3OO metros

aguas amiba del Salado, se ubica Ia presa de San Pedro, desde

la que se realizaba una nueva derivación.

En su recorr ido por el  l ímite norte de Ia marjal ,  donde

sirve de l ímite fronter izo entre Valencia y Al icante, hasta su

desembocadura en el térmlno de 01iva, con la nueva denominación

de río Vedat, reincorpora nuevos caudales provinientes de 1a mar-

jaler ia.  Su desembocadura en el  Meditemáneo a 7l ,(m de su or i-

g€n, aportación pr incipal de la sierra de Mustal la,  1a real iza

despues de atravesar la bama arenosa de Les Devesses, a través

de la l lanada Gola Negra (25 ).

Los caudales medios en e1 Bul lens osci lan entre 4.L7O y

1.50O l /s,  de los cuales las dos terceras partes coresponden es-

tr ictamente a al imentación de procedencia subtemánea.
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4 . 2 . 2 . 2 .  E l  R í o  R a c o n s . -

De 1a verti.ente Norte de la sierra de Segaria parten otra

seri.e de bamancos, como el de Rupias, cuya cabecera se encuentra

en el  Pla de1 Caular (366 metros),  el  de Ca.stel ló,  en 1a Solana

de Montnegre (653 metros),  y el  de los Frai les; estos tres cur-

sos se unen al Sur de Pego, dando lugar aL baranco de Benigami,

que se encaja err eI ámp1io glacis de acumulación depositado al

pie de dicha estructura. Aquí se le unen las emergencias natura-

1es del acuÍfero detrí t ico y contr ibuye a1 or igen del r ío Racons,

que recome el extremo rneridional de la Marjal de Pego-Oliva, y

que recibe las mayores aportaciones en los manantial.es surgentes

de la sierra de Segaria en la llamada Balsa Sineu. Diversas pre-

sas, entre las que se citan 1a denominada de GonzáLez, Casa Bó,

Sabrina, Sirvent y Bolufer, servÍan antaño para derivar las aguas

hacia la zona cultivada, hoy muy reducida.

Este curso recibe a partir del punto donde interfieren los

términos municipales de Pego, Ol iva y Denia, la denominación deI

río Mol inel l ,  y desde aquí atraviesa la formación de rest inga,

para desaguar en el mar, presentando en su último tra¡no una fuer-

te inflexión hacia el Nobte, de forma que a 1o largo de más de

dos ki lometros presenta un trazado paralelo a la costa. Este co-

lector presenta caudales punta que osci lan entre 3.400 y 650 l /s.

En e1 tramo que jalona a la marjal ha sido encauzado me-

diante obras de comección por e1 IRYDA, ya que el sinuoso traza-

do que describía di f icul taba Ia l ibre circulación y propiciaba

debido al escaso desnivel los mayores encharcamientos de 1a zona.
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4 . 2 " 2 . 3 ,  E l  R Í o  R e g a l a c h o . -

Además de Ios r Íos descr i tos, este espacio dominado por la

marjaleria se encuentra recorrido de Norte a Sur (paralelamente

a la costa)' por el río Revuelta o Roller. Se tratá de un curso

que discurre por el sector topográficamente más deprimido de la

zona y cuya denominación resulta de 1o más acertada, ya que su

cauce describe contínuos meandros.

E1 río Revuelta es afluente del Bullens-Vedat, pero a su

vez realiza la unión de este con el Racons en el borde Sur, debi-

do a un débiI desnivel topográfico. Dos ramales en su tramo más

meridional salen en disposición trasversal hacia el  Este, los

ríos Bamanquet y Regalado, que de igual modo recomen eI espacio

pantanoso, pero confluyen antes de lograr e1 desagüe con la sali-

da del Raconsr eue oblicuamente en su desembocadura obstacuLiza

estas l íneas drenaje, canal izando éI todo el  f lu jo del secto¡ del

Sur .

Los r íos de todo este espacio que se ext iende desde el  Ser-

pis al  G5,rona, a excepción del Racons y eI Bul lensr eü€ reciben

una al imentación en cabecera, e incluso estos en sus úl t imos 7

I(m, son ríos de orÍgen kárstico, alimentados por el acuífero ca-

l izo-dolomít ico del borde la Marjat de Pego-Ol iva, y son redes

que alimentan y drenan a su vez este espacio acuoso. Como resal-

ta Costa l'1ás (26 ) es difícil discernir en que medida estos con-

ductos son artificiales o son brazos de una red anastomosada y

divagante; la misma habla popular se ref iere a el los como val1s,

canals,  sequies, r ius, e indist intamente se han aprovechado unos

para r iego y otros para desague.
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La alimentación procedente de la lluvia útil que registran

es muy superior a 30 Flm3/anuales, pese a 1o reducido de su cuen-

cdr 225 VnZ, ya que las precipitaciones aquí son abundantesr por

encima de los 6O0 mm a1 año , para toda Ia cuenca, con diferen-

cias l igeras entre eI borde Norte (Pego) con 9OO mm, y algo más

de 700 en el  extremo Sur (Vergel) ,  cuest ión que establece que los

rÍos más septentrionales presentan un mayor caudal.

Las características físicas de las cuencas las diferencian

como sectores de un desnivel medio, aunque este es fuerte en e1

tramo de 1as cabeceras, pero posteriorrnente en sus zonas de cau-

ces medios y bajos las pendientes apenas rebasan el  O'O4 por mi l ,

como valor generalízado de Oeste a Este, 1o que supone un grave

problema para la evacuación de las aguas y eI estancamiento de

las mismas, 1o que se deriva de esta situación sobre todo en e1

borde rnás or iental  (Marjal  propiamente dicho).

Fuertes pendientes en cabecera, tramos bajos sin apenas

desnivel ,  abundancia de aguas de orígen hipogeo, y condiciones

edáficas específicas ( terenos impermeables de origen turbcso )

componen el marco geográfico en el que desde antaño el drenaje

ha const i tuido un ser io problema.

Sin embargo no es este sólo el obstáculo, ya que esporádi-

camente se le suma otro adicional derivado de las inundaciones

provocadas por las lluvias torrenciales, y por temporales de mar.

Estos últimos hacen que las aguas marinas remonten los cauces de

desagüe de escasa pendiente, y obstruyen la,  de por sí ,  precaria

evacuación de las aguas.
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Se trata de cuencas tanto la de Racons como la del Buller¡s

poco compactas, y más bien elongadas, donde 1a permeabilidad es

alta en general, aunque ligeramente decreciente hacia el Oeste,

donde se realza la presencia de materiales margosos del Cretácieo

Superior (hecho que potencia en estos l Ímites la aparic ión de Ios

bamancos que jerarquizan en la parte alta de los cursos la esco-

rrentía).  La presencia de abundantes rnater iales cal izos determi-

na que la alimentación hídrica, así como la escorrentía, sufran

una fuerte regulaci.ón, y conlleva además una alimentación subte-

mánea conectada con cuencas hidrogeológicas más amplias que las

estrictamente superficiales, 1o que favorece débitos y caudales

mayores que los presupuestos al  drenaje superf ic ial  de1 estr icto

marco topográfico.

La antropización de la zona es al ta,  s i  bien en las cabece-

ceras se observan residuos de monte bajo, compartidos en las ver-

tientes menos abruptas con secanos abandonados. En cambio el ám-

plio valle litoral aloja una franja densamente humanízada, en la

que el regadío coñstituye la impronta más definitiva.

EI espacio de marjaLeria y regadío tradicional hoy, , ro oO"-

tante, se encuentra nuy reducido respecto a su originari-a super-

ficie, 1o que conlleva que en las areas marginales a1 sector acua-

noso las derivaciones que se hacían a partir de presas y azudes

en los ríos Bullens y Racons, hoy en día carezcan de importan-

cia, por 1o que las aguas discurren libremente a través de estos

y 1os restantes r Íos af luentes, para perderse en eI mar. Según

datos  de l  I .G. l { .E .  (v ide  cuadro  CX) ,  los  recursos  med ios  ver t idos

anualmente al mar y extraidos mediante aforos directos, realÍ.za-

dos en los r íos de marjalería (27 )  superan los 90 Hm3/año, de los
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cuales un volumen rnínimo de

no in fe r io r  a  1os  2"OOO 1/s )

fe ros  de  borde (28) .

682

60 Hm3 por año (caudal instantáneo

pertenecen a emergencias de los acuÍ-

En la actualidad estos ¡íos se encuentran en proceso de re-

gulación por medio del IRYDA, para aprovechar sus aguas antes de

mezclarse con manantiales sal-ados y a fin de encauzar y favorecer

la sal ida de las aguas de la parte baja hacia el  mar (29).

4 . 2 . 3 .  E 1  R í o  G i r o n a

Sobre una superficie de 113 Km2 se desarrolla una cuenca

estrecha y alargada ya que alcxtza 37'5 Km de longitud para e1

cauce principal , eu€ denuncia su poco índice de compacidad. Na-

ce en las proximidades de la Sierra de Camasca y recoge las apor-

taciones de esta y de la Sierca de Cir ivent y Aforada. Desde su

nacimiento salva un desnivel  de 17'3 por mi l  hasta su desemboca-

dura en el Mediterráneo.

En su cabecera cruza los vai . les de Gal l inera y Ebo, y de

este úl t imo, a 1o largo de1 cual recoge Las aportaciones de pe-

queños manantiales, recibe el nombre, antes de introducirse en

las cal izas de 1a Slera de1 Mediodia en 1as que excava un espec-

tacular cañón, con anchura basal en algunos puntos del orden del

metro. El escaso caudal que puede llevar durante el estio, desa-

parece al entrar en contacto con las calizas de aLto potencial

de inf i l t ración, por 1o que puede decirse que permanece seco Ia

mayor parte del año.

Próximo a 1a sal ida de este estrecho desf i ladero kárst i .co,
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denominado baranco del Infierno, se situa eI embalse de Isbert,

de algo más de l- Hm3 de capacidad y que se encuentra en la actua-

lidad abandonado. La presa que 1o cierra, de bóvedad de cúpula,

tiene una altura de 29 metros y una longitud de 28 metros, ideada

para inundar una'superf ic ie máxima de 28 Ha, y con al iv iadero de

capacidad para 150 m3/s.

E1 embalse quedó inutilizado desde eI mismo momento de su

construcción, en L 959, debido a las al tas f i l t raciones que se

producían a1 construirse sobre un vaso calizo, cuestión que se

había querido remediar mediante impermeabilizaciones de cemento

con gunita, pero que no lograron retener las aguas en é1 (3O ).

A la sal ida de1 embalse se precipi ta sobre la Plana de 0r-

ba, y core por un ámplio valle edíficado sobre materiales detrí-

ticos y que jalonan los municipios de Rafol de Almunia, Sanet y

Negrals,  Ondara, Beniarbeig, Vergely Set la,  Miramosa y Miraf lor,

entre otros.

Desagua fi-nalmente en e1 Meditemáneo, a unos 20 Km al Nor-

te de Denia, en la punta de la Almadraba, pequeño saliente de de-

pósitos de orígen f luvial .  En todo este úl t imo tramo de su val le

ha originado gracias a t¿ importante cantidad de aca¡reos y a su

potencia de erosión, diversos niveles de terrazas, cuyos mater ia-

1es detrÍ t icos cuaternarios posibi l i tan intensas relaciones de

intercambio hídr ico, r ío-acuÍfero, y también en relación con 1os

acuíferos cal izos de borde (g- ) .

Fisiográf icamente es una cuenca con un desnivel  específ ico

medio y muy elongada, en gran parte de t ipo kárst ico, por lo que
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la regulación que se produce a 1o largo de su recomi.do es gran-

d e .

Practicamente el río no presenta aportes en casi todo su

cunso debido a 1as fuertes fj.ltraciones del tramo alto y medlo,

y ya en su tramo bajo las derivaciones que de é1 se producen ha-

cen que no desagüe en eI mar módulo alguno.

En todo eI valle bajo se ri-egan unas 7.00O Ha, de las cua-

les 1.800 aprovechan las aguas que lleva el Girona y sus afluen-

tes en esta parte de su curso, pero que coresponden en gran pro-

porción a agua de fuentes o cavas, ya que las hectáreas regadas

con agua estrictamente superficial son aquí solamente unas 37A,

y el  resto son regadíos mixtos.

Se encuentran en esta cuenca las estaciones de aforo núme-

ros  5 l -  y  52  de  1a  red  de l  I .G.M.E. ,  s i tuadas  sobre  e l  bamanco

de Bolata, af luente por 1a izquierda, y en el  canal de Ia Cava,

respect ivamente, en la desembocadura del Girona. La escorrentía

aforada en ellas procede en su mayor parte de los manantiales de

la Cava, Sagra y Tormos, pertenecientes a la unidad Alfaro-Medio-

dia, y aportan un volumen medio de 15'6 Hm3/año, y que represen-

tan la mayor parte de la escorrentía afluente del río Girona en

el t ramo bajo (32).  Como muestra el  cuadro CXI tas aportaciones

oscilan de unos años a otros, coincidiendo 1os máximo y mÍnimos

con años húmedos y secos respectivamente, de ahí que Ia caracte-

rÍst ica permeable de la cuenca decida en años de sequía que esta

se reduzca notablemente, y guede restr ingida a las surgencias más

caudalosas de la cuenca, que se sangran a 1o largo de el la.
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Mientras que en años húmedos se puede ver circular el río,

sobre todo con motivo de fuertes aguaceros. En estas ocasiones,

y debido a las condiciones de Ia cuenca baja de1 rÍo Girona, y

a 1a ubicación de los pueblos que 1o jalonan,estos han sido tes-

t igos de avenidas devastadoras (33).

tos recursos renovables en 1a cuenca en una seri.e media son

del órden de los t7 t1n3/año, que pasan en su mayoría a formar par-

te de Ia escorrentía subtemánea, la cual en función de .los nive-

les de saturación de 1os acuíferos se reincorDora o no a Ia su-

n o r f i  a i  a

4.2 .4 .  E l  R ío  Gorgos

Este desarolla su cuenca sobre una superficie de 269 Km2,

con un perÍmetro de 128 Km, y una longitud del r ío de 4215 Hm,

siendo por 1o tanto una cuenca muy alargada. Tiene su orÍgen el

río en las proxi.midades de Facheca, en la ladera nororiental de

1a sj .era de Serrel la,  a unos 700 metros de al tura, y recoge en

este tramo alto 1as aportaciones de la siema de1 Carrascal , Fe-

rrer,  Al faro, Cir ivet,  Peñón de la Solana y Castel lar.  En este

punto recibe el nombre de baranco de Famorca, hasta las proximi-

dades de Castells, donde varios manantiales vierten sus aguas al

cauce del r ío,  eu€ ya se denomina Castel ls.  E1 cauce de este sec-

tor discurre sobre mater iales impermeables (margas del Tap),  y

desde este punto y hasta Benichembla alternan margas y margo-ca-

l izas en e1 cauce excavado. En el  término de Benichembla reci-be

entre los afluentes más importantes al barranco de Malafi, el cual

a su vez recibe las aguas del pequeño val le de Ceta; ya cerca

de Benichembla er caudal se incrementa con aportación de pequeños
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manantiales.

Antes de entrar en el desfiladero de la Garganta de Gata,

discure por un ámplio lecho labrado sobre arcillas triásicas,

en cuyas margenes se encuentran las poblaciones de Murla, Par-

cent,  Alcalal í ,  Jalón y Ll iber.  En este tramo ya en el  nombre

del rÍo Jalón recibe afluentes numerosos, sobre todo en la margen

derecha, pero se trata de bamancos que llevan agua esporádi.ca-

mente y no aportan caudales importantes, hasta e1 punto de que

la superficie regada con agua superficial no rebasa aquí las 50

Ha.

En el tramo del Lliber a Gata de Gorgos, su cauce se encaja

en las calizas cretácicas de la Sierra de Gata, y en sus exiguos

caudales se infiltran en las mi.smas, salvo en crecidas o precipi-

taciones de cierta continuidad y volumen; entonces el curso es

contÍnuo y llega al mar discurriendo sobre materiales detríticos

y desembocando en el paraje de 1a Aduana, en la playa de Jávea.

Este río carece de embalses que regulen sus aportaciones

o lamine sus avenidas, eu€ a tenor de la última sufrida (34 ) son

de graves consecuencias; con una pluviometría próxima a los 7OO

mm se pueden evaluar un volumen de 29 Hm3 anuales medios, de los

cuales y dadas las caracterÍsticas de alta permeabilidad de gran

parte de Ia cuenca, escapan a Ia infiltración una Ínfi.ma parte

de ellos, de no presentarse bajo colosales trombas de agua que

impiden su total e instantánea absorción.

4 . 2 , 5 .  E l  R í o  A l g a r
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extensj.ón de 213 Xm2, drenada por va-

dan lugar a1 curso de1 Algar, nombre

la aportación de esta rama 1a más im-

De la cofluencia de los bamancos de Villareal y Curt, que

recogen 1a escorrentÍa superficial y subtercánea de las Sierras

del Carascal , Parcent y Ferrer, nace en eI denominado paso de

los Bandoleros el río Algar. El manantial más importante que

alinenta a este tramo es el de 1a fuente Grossa, en el término

de Tárbena, con un caudal de 15 a 40 I/s, pero cauce abajo recoge

las sd'gencias deI manantial o fuente del Algarr gu€ es la mayor

aportación de aguas, con un caudal superior a los 3OO 1/s, f gue

constituye una salida de las calizas eocenas del complejo acuÍfe-

ro Bernia-F"errer y Toix (gS).

En las proximidades de1 térrnino de Altea recibe por la rnar-

gen derecha las aportaciones del bamanco de Bolulla, seco la ma-

yor parte del año, pero que en su cuenca üertiente hay varios ma-

nantiaLes, entre los que destacan la Fuente de Sarocha y del Atrrt,

en el  término de Bolul la,  con caudaLes entre 30 y 5O 1,/s,  proce-

dentes de las Sierras de Aixorta y del Oro, y Ia Fuente del Coch,

con un caudal también entre 30 y 50 l/s, que aflora en un desfi-

ladero, aunque antes y después de caer al bamanco de Bo1ulla,

se derivan sus aguas mediante un azud y una acequia que distraen

del orden de 45 L/s.  El  resto de1 caudal desciende por el  ba-

rranco.

Recogidas las aguas del mismo por el  r Ío Algar,  a unos L5O

metros aguas abajo, se afora de nuevo el  r Ío en una estación der
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I .G.M.E.,  y 350 metros más abajo existe una pequeña presa que em-

balsa e1 agua. Desde eIla se bombean las aguas hacia el embalse

de Guadalest,  (estas no se elevan de forma contÍnua),  de 95O a

L.500 L/s,  a 25O metros de al tura, con una potencia de bombeo de

8.OOO CV y un recorido de tuberías de LO Km (36 ).

E1 agua que no se bombea sÍgue el curso del río hasta su

confluencia con eI Guadalest, o bien se deriva por canales de

riego en el mismo paraje de1 Algar, para La zona regable de la

Marina Baja.

En eI lírnite de los términos de Callosa drEnsariá y Altea,

en el paraje de Mosmay, y a unos 4 I{m de Ia desembocadura, se

produce la confluencia del río Guadalest con el Algar, comenzando

e1 tramo de1 Bajo Algar.

La subcuenca del Alto Algar con 73 Km2 presenta entre sus

caracterÍsticas fÍsicas más señaladas la altitud y los fuertes

desniveles en sus vert ientes, cuest ión esta úl t ima que t imi_ta la

ocupación antrópica, en eI val1e a1to. El  predominio vegetal  co-

rresponde al monte bajo, aunque cerca de la confluencia con el

Guadalest aparecen ya los cul t ivos de regadío.

Hecho destacable 1o const i tuye el  grado de permeabi l idad,

ya que aguas aniba de las fuentes del Algar y con una extensión

de unos 30 l.tm2 se desamolla una subcuenca que está ocupada en

su mayor parte por margas miocenas rrtaptt impermeables, en un area

de elevadas precipi taciones (Tárbena con cerca de 800 mm).

Estas proporcionan c€n motivo de lluvias abundantes e inten-
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sas, unas pr¡ntas del río muy fuertes, QU€ son las causantes de

1a gran imegularidad que presenta (37 ) . A estas condiclones de

torrencialidad contribuye igualnente el índice de compacidad de

la cuenca; sin embargo destacan, de otra parte, la permeabiLidad

de las calizas eocenas que proporcj-onan un cáudal medio constante

de unos 300 I/s en las fuentes del Algar' aunque se registren má-

ximos de 580 L/s y mínimos inferiores a 50 l/s como ocumió en

el año 1978. Esta área kárstica contribuye a regular los cauda-

les en dicha cuenca y le proporciona una aportación mediasurgente

en torno a los 14 Hm3 anuales exclusivamente desde las fuentes

del Algar.

El Guadalest tiene una subcuenca de L21" t1n2 y constituye

afluente más importante de1 Algar, con una longitud del cauce

21- km, que a 1o largo de su desamollo salva una pendiente del

por  mi l .

Recoge este rÍo las aportaciones superficlales y subterrá-

neas de las Sierras de Aitana, de la Serrel la y de Aixorta, a más

de 9OO metros de altura, encajándose en un val1e profundo que en

su parte alta resulta muy estrecho y abrupto con pendientes del

1-OO por mi l .

Las alimentaciones subterráneas en cabecera son importan-

tes, ya que drena a los acuÍferos de Serrella y Aixorta, a través

de las fuentes de Abdet y Confrídes, con un caudal medio de 10

L/s, y que en algunos casos llega a dar máximos en invierno de

1OO 1/s, y la fuente de Benioles, en Benifato, con un caudal de

L5-20 1/s;  y al  acuífero de Aitana por la fuente del Mol ino de

Andara en Benimantell con un caudal de 10 1/s.

e l

de

40

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



693

z
q

J
L
z v'¡IlY ^ YIUdVSN3 10 !601'1Vl

30 SS"iVdH soi S01 l0 lliHil
t - - ' t  - -1

)<

(\

aa

a
s
<5

H,=
!i

\ l . a
F c

(\¡ €

;

H

I

c o . ; É¡

9 <
<. d,
F O

8 t

d010d A
l0 

's3]vdN

*.
' ] F -

vl  !0
]VdH o.L

30 vs01"1vl
30 illr.¡t"i

+ - +- --+

VIUUVSN3
¡0 vs011vl
30 lYdl.l ¡1

*
? _ _ +

x \

.  _ _ f _

IS3'T!OVn9
l0'lvdr,,l ¡1

- -+  - -+  - -+
IS3lVClng l0 

'lVdhl 
¡1

+--+- -+
SlNVhlINl€ l0 lVdH o1

É - - ¡ - - - L
''n¡lNvl.]iNSg 

l0 
.lYdh¡ 

dl

+- -  + - -+

v0uvlN3g
l0 ' lVdH ¡1

+ - - + - - + -

S30IUJNOI l0 " lVdH ó1

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



69¿

.  Entre los términos municipales de Benj.mantel l  y Guadalest

a unos 7 Km aproximadamente de su nacimiento, se situa eL embal-se

de este nombre, terminado en eI año 1,965, de 16 Hm3 de capacidad

y que inunda una superf ic ie máxima de 86 Ha. EL sistema de presa

es de gravedad, de 74 metros de aLtura, con ali.viadero de com-'

puerta de 400 m3/s de capacidad. Este embalse que regula las

aguas del r ío Guadalest,  se dest ina a r iego y abastecimiento pú-

bl ico en la comarca de 1a Marina Baja.

Desde el .  embalse y antes de su conf luencia con el  Algar,

recoge numerosas aportaciones debidas a Ia surgencia de1 sistema

de Aitana, entre las que destacan las de la Nucia, en el manan-

t ial  de la Favara, con un caudal-  medio de 10 I /s y en el  de la

fuente de1 Planet con 20 1/s;  en Polop existen var ios manantia-

les que se pueden agrupar en las fuentes de Polop (1a Salud, Bra-

zalet, y Gamofet) que conjuntamente suman de 50 a 1OO l/s y que

aparecen en gravas del Pliocuaternario de las ramblas de la Canal

y Guntmar, eüe canal izadas dan lugar aI "complejo de los 221 ca-

ñosr ' ,  y s irven de abastecimiento a la población y a 1a zona rega-

ble. En la pedanÍa de Chir les se dan un conjunto de manantiales

que surgen todos en e1 barranco de Canet o Chirles en su margen

derecha, eue globalmente aportan un módu1o de 20 1/s,  aunque su-

fren fuertes osci laciones; son las fuentes de Chir les, Montroy,

Cotel les y Bumea, alguna de el las canal izada. En el  término de

CaLlosa de Ensarriá la fuente Mayor hoy se encuentra seca ya que

ha sido afectada por un pozo.

A part i r  del  Km 21.8 conf luye con el  Guadalest dando lugar

a  Ia  cuenca Ba ja  de  es te  ú l t imo r ío .
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La subcuenca del Guadalest a pesar de presentar mayor des-

nivel que la del Alto Algar es más homogénea que e11a, y se ca-

racteriza por una permeabilidad intermedia que condiciona en par-

te su escomentía. La acción antrópica es asimisrno más activa,

con lo que el monte bajo y 1os cultivos de secano se yuxtaponen

en sus laderas más elevadas, para pasar a ser sustituldos por eI

regadío cerca del l ímite municipal  de Cal losa.

En el último tramo, eu€ avena una superficie de 1g 1{m2, eI

recho se encaja entre mater iales tr iásicos bastante impermeables,

aunque son importantes las surgencias procedentes der sistema

acuífero de Peña Alhama , entre las que destacan las fuentes

del Ama, la del Gamofet y del Riego, al  Norte de Altea la Vieja,

que dan un caudal entre 30 y 60 r/s, util izdo para abasteci-

miento de Altea a través de sus derivaciones en un partidor de

3 1/s,  y paa r iego de todo el  val le que se ext iende desde Altea

hasta Benidorm.

El río desemboca al Norte del casco urbano de Altea, entre

una modesta acumulación de cantos. Durante el tramo Bajo el río

sufre todavía fuertes desniveles sobre una cuenca bastante com-

pacta y donde la impronta der regadío y el turismo es muy fuerte,

por 1o que el caudal de este rÍo es intensamente aprovechado.

En su cuenca se encuentran tres puntos de aforo, uno refe-

rente a1 embalse de Guadalest y otras dos estaciones de aforo en

e1 municipio de cal losa de Ensaria,  una en el  propio Algar y la

otra en su afluente el Guadalest. A través de ellas tenemos re-

ferencias de las aportaciones en estas subcuencas.
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Para el  Guadalest,  en e1 embalse que recoge la escomentía

de una superficie vertiente de 65 Km2, se tiene una aportación

media de 9t58 Hm3, pero con fuertes osci laclones (máxj.ma de 2417

y mínima de O'4),  1o que proporciona una imegular idad interanual

de 6l '75, de hecho durante años ha permanecido periodos sin em-

bal-sar (de L968 a 1978 no embalsó durante el  verano).

Aguas abajo, la estación número 76 afora una superficie de

l2l  Kn2 y registra una aportación medj.a de 24'8 Hm3, pero también

con fuertes osci laciones interanuales (entre LL |2 y 4'6 Hm3/año)

Ambas estaciones sobre el  Guadalest registran al tos coef i-

c ientes de escorrentÍa, o '30 y o'37 respect ivarnente. La compara-

ción con los datos empír icos da saldos dist intos, presentando una

mayor comelación el  valor obtenido para 1a fórnula de Just in,

aunque la cortedad de la serie de datos plgde potenciar la apari-

ción de un periodo húmedo para el cual el balance climático rnues-

tra una f fsyl¿ ' "+i  I  áa to rJñ" y un coef ic iente de escorrentÍa de

o ' 2 6 .

Interviene de igual modo la contínua aportación kárst ica

de que es objeto esta zona, 1o que contr ibuye a aumentar estos

coef ic ientes, en desproporción con los caudales obtenidos empír i -

camente para la cuenca (vide cuadros CXII  y CXII I) .

La otra estación se ubica sobre el  Algar,  en Cal losa igual-

mente, y recoge el  avenamiento de 73 KnZ, si tuándose sobre esta

rama, la pr incipal del  Algar,  la mayor parte de los recursosr eue
para el  período de 1908-51 dieron una media de 28'7 Hm3.
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Tanto la fórmula de Justin como e1 método de Turc para la

l luv ia  ú t i l  d i f ie ren  de  es ta  med ia  en  a l - to  margen por  de fec to ,

y siendoconstatable e1 mayor balance en ambos casos a pesar de

tratarse de una cuenca menor, ya que la pluviometría en esta sub-

cuenca se incrementa ostensiblernente. Aún así e1 coeficiente de

0'59 expresa un valor.  muy al to en relación con e1 obtenido en el

cálculo matemático, y que hace prever que como consecuencia de

la alta permeabilidad y surgencias de La zona, la regulación de

esta y sus mayores aportaciones son de tipo subtemáneo y que la

cuenca hidrogeológica no es concordante con la extensión superfi-

cial de la rni-sma, produciéndose entradas laterales de otros sis-

temas subterráneos pertenecientes a otras unidades hidrológicas

superf ic iales (38).  De igual modo los módulos específ icos dan

valores elevados.

En el trano Bajo el balance hídrico es practicamente nega-

tivo, aunque puede aproximarse a los dos Hm3 en años húmedos, con

un coef i .c iente de 0t1-6, lo que se comespondería con la ci f ra de

Just in,  que t iende a minimj.zar la incidencia de la E.T.R. Lo más

cercano a la realidad parece coffesponder a una escomentía de

0r5 Hm3, 1o que responde a las surgencias procedentes de1 si .stema

acuífero de Peña Alhama y que vierte sus caudales a acequias y

part idores.

Globalmente se obtienen como dato medio del orden de entre

23 y 56 Hm3 anuales, de los cuales 17 Hnr3/año son concesiones a

regadios tradicionales de la cuenca, aunque según años extremos

y como se aprecia en la ser ie de aforos, estos recursos pueden

ser aún rnucho más dispares y aleatorios.
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Una serie corta de aforos históricos referidos en un infor-

me para el proyecto de1 canal de riego derivado del Algar' para

en sus inicios fertil izar varios temenos de la provi.ncia de Ali-

cante que data de L864 (gg ) ' ofrecía un margen de aportaciones

rnucho rnayor (vide cuadro CXIV).

Sin duda, la coincidencia de épocas húmedas o secas tiene

un gran peso en la diferencia que muestran estas aportaciones'

así como la escasa regulación exj.stent.e en dicha época en su as-

pecto superficial y en aquella ejercida por extracciones profun-

das, de inmediata repercusión en 1a escorrentía afluente.

El régimen de este r ío provoca variaciones estacionales

acusadas, aunque dentro de un periodo húmedo la regulación kárs-

tica contribuye a reducirlas. En líneas generales presenta un

máxima de carácter principal en primavera y un segundo máximo re-

lat ivo en la época invernal,  hechos estos debidos a la inf luencia

de la regulación que real izan 1os mater iales permeables de la

cuenca y que introducen desfases entre e1 máximo pluviométrico

y eI hidrogeológico.

En la estación otoñal los módulos de 1os caudales se situan

en torno a la media ar i tmética de 1a ser ie y empiezan a decrecer

paulatinamente hacia el corazón del verano, proporcionando en

esa época seca coef ic ientes de irregular idad, con valores eü€ -

t ienden hacia el  inf ini to.
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4 . 2 . 6 .  E 1  R í o  A m a d o r i o

El río Amadorio o de la Vila desarrolLa prácticamente toda

su cuenca sobre materiales de media y baja permeabilidad (margo-

sos),  salvo en su curso bajo donde encaja su cauce .sobre forma-

ciones cuaternarias producto de su propio aluvionamiento.

Su origen parte del extremo noroccid,ental de la Sierra de

Aitana, a unos 900 m de al t i tud,,  en el  paraje de Ia Siema de

Plans, en unos manantial-es que tienen un caudal medio de 45 1,/s,

que originan el Barranco de Monferri., al que se le añaden 1os to-

rrentes de Canaleta, Puerto de Benifal l in y Taular.  EI pequeño

curso así formado luego de un corto tramo con rumbo 1,r/-8, se diri-

ge hacia el  SE,yofa conf luencia de los Barrancos de Escudel ls

y Regall con eI de Monferri toma el nombre de Amadorio.

El r ío cont inúa su curso hacia el  SE, pasa por Rel leu donde

recoge las aguas de dos manantiales que surgen del acuífero Eoce-

no con un caudal de 15 a 2O L/s,  y a esa al tura recibe también

numerosos baruancos procedentes de las Siemas de la Grana y Ca-

bezón de 0ro, como son los de Surca y Bortolons.

En Rel leu se encuentra el  embalse de1 mismo nombre, de1 si-

g1o XVI, cuyas obras se acabaron en 1 879, y aunque hoy no embal-

s?, tenía una capaci.dad básica de 0'6 Hm3 y al iv iadero en lámina

l ibre. La presa, de 32 m, es de bóveda-cúpula, con una longi. tud

de coronación de 34 metros. Aguas abajo de este embalse recoge

Ias aportaciones del Barranco de las Pedreras por Ia izquierda

y del Baranco de la Cueva por 1a derecha.
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Hasta 1a conf luencia con el  Sel la,  aguas abajo, se desamo-

lla la cuenca del Alto Amadorio, eüe comesponde a una superficie

drenada por este río de LO6 Km2, con un desnivel máximo de 650

m y estructurada básicamente sobre materiaLes de escasa permeabi-

lidad. Se trata de una subcuenca relativamente compacta, donde

la acción antrópica no ha sido excesivamente act iva, propiciando

la existenci.a de una recubierta vegetal de monte bajo que convive

con secanos marginales.

En el  Km 18'5 de su curso, en el  término de Orcheta, se

produce Ia conf lueneia entre el  Amadorio y el  Sel la,  el  más

importante de sus afluentes, y gue origina una pequeña subcuenca.

Antigüamente había dos estaciones de aforos que hoy han desapare-

cido, habiéndose registrado los úl t imos datos en el  año l-  975.

E1 caudaL medio de la ser ie de años ofrecía un módulo de 45 l /s

para e1 Amadorio, mientras que la estación de1 Se1la propiciaba

un gasto medio de 170 1/s.

Los caudales de ambos ríos y de otros pequeños afluentes

se recogen aguas abajo en eI embalse del rÍo Amadorio ,

que con una capacidad de 15 Hm3 permite Ia inundación de 83 Ha,

y es retenida por una presa de gravedad de 63 m de altura, con

un aliviadero capaz de evacuar 40O m3/s. La salida de agua de

este embalse se aprovecha fundamentalmente en el tramo de 1a vega

de V i l la joyosa.

La subcuenca del Sel la con una superf ic ie de 81 Km2 y una

longitud del r Ío de 18 Km, desde su nacimiento en la falda neri-

dional de la Siema de Aitana hasta su desembocadura en eL Amado-

r io,  en Ia cola de1 embalse de su nombre salva fuertes desnive-

,1
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les.  Registra uno de los rel ieves más vivaces de las cuencas

fluviales alicantinas, y lo hace sobre materj-ales de perrneabili-

dad media, aunque es notoria la recubierta vegetal de esta zona

en 1a que el  monte al to propicia laminaciones de la escorrentÍa.

Resulta una subcuenca más homogénea, cuya cabecera la con-

figuran los barrancos de Tagarinas, con las aoortaciones de los

manantiales de Sella, entre otrosr y eue proporcionan un caudal

medio de L0 I /s.  El  Baranco de Sel1a canal iza las surgencias

de 1os manantiales del Arch y ALcántara, este último con un cau-

dal constante de 15-20 1/s, mientras que la fuente del Arch osci.,

la mucho, pudiendo alcanzar en perÍodos l luviosos hasta 5OO L/s

y secarse durante épocas de sequía. El rÍo Se1la aguas ariba

del ernbalse tiene una estación de aforos con unos 33 años, en la

que se registra una caudal medio aforado de 225 L/s.

La cuenca baja del r Ío,  con unos 45 Km2 de superf i -c ie,  se dg

sarrol la sobre el  térrnino municipal  de Vi l la joyosa a 6 Km de la

desembocadura del curso principal, en un área tapizada de mate-

r iales cuaternarios, donde se asienta una vega de 1.580 Ha de

riegos tradicionales a expensas de los aportes regulados por e1

río. Los depósitos detrí t icos de permeabi l idad media aLmacenan

un pequeño volúmen de agua, que guarda estrecha relación con man-

tos freát icos subterráneos y con el  al-veo der r ío.  En este tramo

las pendientes se suavizan, aunque el  desnivel  es patente todavía

(450),  y f inaLmente desernboca en e1 mar, una vez que ha cruzado

el casco urbano de vi l la joyosa, después de haber recomido 6 Km

desde la presa deL embalse.

I

Por lo  que concierne a 1os aportes y a l  régi rnen hídr ico,
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se pueden seguir a través de 3 puntos de aforo. La estación nú-

mero 78 de1 río Amadorio en Orcheta, presenta la serie más larga

de años, aunque con breves interuupciones (f  gfr- f  976).  A Io

largo de esta serie se comprueba que dicho aforo, eu€ recoge e1

avenamiento de una cuenca vertiente de 103 Km2, afora una aporta-

ción media de 3r5 Hm3i con rnáximos de 9'40 (1 953-54) y mÍnj .mos

de 0 Hm3 anuales, de los cuales existen varios años. Los módulos

absolutos, con una media baja, de O'08 m3/s, dan de igual modo

altos coeficientes de irregularidad y que en la mayoría de los

casos t lenden al-  inf ini to.

El cálculo deL balance hÍdr ico en este caso se aproxima

mucho aI dato obtenido en el  punto de control  hidrométr ico, mien-

tras que la fórmula de Justin coinci.de con la aportación obtenida

como máximo en este período (vide cuadros CXV y CXVI).

La desigualdad pluviométr ica de años secos/años húmedos,

asÍ como el  fuerte peso de la ETR en estos sectores, de caracte-

ríst icas cl imát icas más secas (semiár ido según Thorhwaite),  jus-

t i f ican estos intervalos. No hay que olvidar sin embargo la pre-

sencia del embalse de Relleu, aunque este no embal-sa aguas desde

los años cincuenta, y mayormente las afecciones producidas a par-

t i r  de Ia segunda mitad del s iglo sobre los acuíferos profundos,

que son explotados en sondeos cercanos af cauce y que pueden in-

terfer i r  en e1 caudal de este. Dato signi f icat ivo en este sent i-

do es 1a reducción de la aportación media en el  perÍodo 1 959-76

a L ,4O Hm3 a l  año,  con un  módu lo  de  O '03 .  S i  b ien  los  coef ic ien-

tes de escorrentía y las aportaciones específ icas tan pobres evi-

dencian e1 descenso hídr ico por aporte pluviométr ico de Ia zona.
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En la cuenca del Sel la funcionaron dos estaciones, una en

Sella que aforaba desde l- 91-1 hasta L 944, 52 l(m2, y la otra ya

en el térmj.no de Orcheta, recoge la escorrentÍa de 82 Km2, te-

ni.endo esta una serie más actual. Ambas aforan la escorrentía

sin laminar por el embalse que se ubica inmediatarnente después

de 1a úl t ima.

La estación número 78 con una serie más antigüa, proporcio-

na un aforo de O'22 n3/s, con una aportación de 7' l -1 Hm3 en Ia

media de la ser ie y un coef j .c iente de O 33, y utr  caudal específ i -

co al to.  Sin embargo los valores osci lan mucho, entre 0'63 y

42'9 Hm3 por año, con un coef ic iente de imegular idad de 68'0;

el lo se debe en gran medida a1 réglmen de aportaciones de la

fuente del Archr eu€ como se ha expuesto es muy iregular.

El coeficiente de escomentía traduce en parte la fuerte

dependencia kárst ica de la zorLa, así como la torrencial idad de

las precipi taciones que en el  año L 942-43, eI 20 de febrero,

dieron un caudal máximo de 1'36 m3/s. Estos rnáximos especÍf icos

desproporcionados, son }os que aumentan 1a media de 1a ser ie a

4 '23  1 /s /Kn2.

ta otra estación que se sitúa aguas abajo afora 82 Km2 de

superf ic ie durante un período más reciente. Las aportacion"" =i-

guen siendo elevadas en relación a la subcuenca del Alto Amado-

r io,  pero presentan un l igero descenso, con una media e 5'09 Hm3/

año, ci f ra que puede considerarse eI valor medio, ya que obviando

la aportación máxima aguas amiba del año L 942-43, coincide con
p q f a
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coment ía  con 0 '115,  se

resulte evidente que La

cabecera, ya que 1a media

la de Ia estación número

aportaciones de la fuente
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media  de  O '17  y  1os  coef ic ien tes  de  es-

reducen en esta parte baja, de ahí que

aportación fundamental se produzca en

de. 1os diez pr imeros años coincide como

78, y en relación con las excepcionales

de l  Arch  (40) .

El agua embalsada de Las cuencas del SelLa y Alto Amadorio

desde 1-958 hasta 1976 registran unas entradas medias de 7166 Hm3,

con unos años máximos de 27t9O (tgZg-Z¿) y mínimos de O'58 (L975-

7 6 ) .

Las aportacJ-ones para el Bajo Amadorio quedan reducidas a

una escasa al imentación pluviométr ica infer ior a.  los g'5 Hm3 y

unas aportaci.ones subterráneas de idéntico val-or, 6lü€ hacen que

los recursos de esta zona sean escasos y aleator ios, dependiendo

de la regulación de aguas arriba.

Globalmente se pueden estimar los recursos medios del Arna-

dorio entre 9 y L2 FIm3. E1 balance hÍdr ico y el  cálculo ar i tmé-

tico muestran intervalos similares, aunque Ia media se aproxima

más al  pr imero, sobre todo en los coef ic ientes de escorrentía.

En e1 río Sel la 1as aportaciones, l igeramente superiores,

pertenecen en gran medida a surgencias subtemáneas, tras perío-

dos cl imát icos más húmedos, eu€ incrementan los coef ic ientes

medios .

En esta cuenca comienza a apreciarse la pujanza deL máximo

otoñalr  eu€ cornpite con e1 máximo pr incipal de pr imavera y sobre
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todo con e1 máximo secundario de invierno, marcándose un estiaje

acusado que ofrece' coefici-entes de irregularidad estacional de

valor inf ini to.

A part i r  de esta cuenca y hacia e1 l ímite meridional con

mayor asiduidad se aprecian las avenidas de marcada caracteriza-

ción otoña1, que contr ibuyen.a aumentar dichos contrastes, y que

provocan fuertes degradaciones específicas de las cuencas ver-

tientes en zonas de elevada pendiente y terrenos impermeables y

margosos.

Directa¡nente l igado a el lo,  los tarquines de los embalses

aumentan de volumen y en numerosos casos, como en eL embalse de

Rel leu provocan su inut i l idad.

En este 1os depósitos con una potencia de 28 metros l1egan

a la coronación del muro antiguo, y son nunerosas las noticias

que se ci f ran histór icamente de sus contínuas l impiezas. Entre

estas cabe destacar la referida en 24 de agosto de L758, cuando

se mandan.. . . . ' rabr ir  eI  pantano para que salga el  agua y mucha

mundicia, que de no hacerse sería fatal por las avenidas que

acostumbran venir  de hoy en adel-ante' t .  Otra signi f icat iva es 1a

de 16  de  sept iembre  de  L7 l -7  cuando se  d ice . . . . . ' rque e1  pantano

de dicha vi l la (Vi l la joyosa) está muy l leno de las avenidasr eu€

no coxe Ia agua bastante, por 1o que es de sent ir  se corten 1os

tablones de é1 aora que la huerta no necesita agua, para que por

el  dicho puesto de los tablones se salga eI s ienor y se l impie

dicho pantano con 1a pr imera avenida de aguarr(¿f ) .
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4.2 .7 .  E l  R ío  ldonnegre

EI rÍo Monnegre constituye Ia arteria principal de la

cuenca que lleva su mj-smo nombre, con un desarollo de 534

Km2. En su cabecera dicho curso recibe eI nombre de río Verde

y tiene hasta su desembocadura una longitud de 36 Km, con

un desnivel  de 18 por mi1. Recoge en su comienzo la escomentía

de las Siemas de 0ni1 y Argueñia que culminan sobre 1os 1.200

metros; pero eI cauce formado se materializa en el valle que

delimitan hacia e1 SE dichas seruanías sobre los 750 m. En

dirección SE, ya encajado, reune las aguas de 1os Barrancos

de Cañones y Río de les Caves, eüe proceden de las Sierras

de Argueña, Umbría, Castalla y tdaigmó, poF el Oeste. Mientras

que de1 Este recibe aportaciones de los rnanantiales del sistema

acuífero de Pinar de Camus, siendo la más irnportante la fuente

Oni l ,  con un caudal de 20 L/s,  y de las surgencias del s istema

Barrancones-Camasqueta, que descargan su mayor volumen en

1os manantiales de1 Barranco de Ibi con un caudal de 50 1/s.

Aguas abajo, ya en el término de Tibi y antes de entrar

en el  embalse del mismo nombre, recoge la escorrentía intermiten-

te de los bamancos de Enguer,  Planets, Pereda, Pradera y

Llosar, procedentes de las Siemas de Madroñal y de Peñamoya,

recibiendo además a la al tura del municipio de Tibi  una parte

del agua de la fuente que abastece al  pueblo (8 1/s).

El  embalse de Tibi ,  aI  S de dicho núcleo, fué real izado

en el año 1 594 y reformado en 1 943; tiene una capacidad

teórica de 3'7 Hm3 y una superf ic ie máxima de inundación de

50 Ha; la aLtura de Ia presa es de 43 m, con al iv iadero en
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lámina l ibre, eoo una capacidad de evacuación de 24 m3ls.

Junto a esta represa se encuentran las fuentes de Tibi, con

un caudal medio de 30 1/s. En e1 embalse de Tibi el caudal

medio aforado es de 2OO I/s.

Hasta aquí se denomina río Verde, con una cuenca de

recepción de 265 Km2, mientras que aguas abajo del embalse

comienza 1o que se denomina río Monnegre, con una cuenca muy

pequeña, de 39 Km2 de superfi.cie, pero ambas incluídas en

e1 Alto Monnegre.

El rÍo con esta nueva denominación pasa por los caseríos,

Monnegre de Arriba y llonnegre de Abajo, y entre arnbos recoge

las aguas del Barranco de La Salina, para a los 26 Km desde

la cabecera, a la al tura de la ermita del Chapitel  recibir

al río Torremanzanas.

La cuenca Alta del Monnegre, con una pluviometría ligera-

mente superior a la de su cuenca baja, se estructura entre un re-

l ieve de t ipo al to y con terrenos de permeabi l idad media. El  ra:

go más peculiar 1o acapara su grado de antropización que influye

decisivamente en el  régimen de sus aguas, ut i l izadas histór ica-

mente en usos agraríos y urbanosr y eue alcanza su más claro ex-

ponente en la construcción ya remota del embalse de Tibi .

La subcuenca del río de ta Torre de 1"24 Km2, recoge las

aguas procedentes de 1as Sieras de Peñamoya, Carasqueta, del

Rentonar y de 1a Grana, y nace a más de 1.000 metros de al t i tud,

en el paraje de Torremanzanas, aguas arriba de Jijona, de una se-

r ie de manantiales que salen del Pl iocuaternario,  pero que andan
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en conexión con el  s istema acuÍfero de 1a Carrasqueta, y que afo-

ran un caudal máximo de 80 l/s.

A Ia aftura de Jijona recoge las aguas de1 río Serrar eue

nace en la falda meridional de 1a Siena de la Carrasqueta, aflu-

yendo a é1 algunos manantiaLes de1 Mioceno, uno de ellos con un

caudal de L5 I /s.  Pasada esta útt ima población se 1e añaden 1os

caudales del rio Gascónr eu€ proveniente de la falda oriental de

las siemas de Peñarroya y eI Madroñal , se forma a partir de los

manantiales que surgen en eI Oligoceno calizo de estas sierras

con un caudal de 30 1/s. Más abajo se suman nuevas aportaciones

de Ia fuente de Nuchet, corl un caudal máximo de 100 l/s y un mí-

nimo de 7 L/s en est iaje.  Hasta su conf luencia con el  Monnegre

el Torremanzanas saLva 850 metros de desnivel en 22 Km., 1o que

Ie conf iere unas característ icas t ípicas de torrencial idad, I i .ga-

das a las notas semipermeables de su cuenca.

Las vertientes del Tomemanzanas presentan un predominio

de1 monte bajo, intercalado con atemazamientos de secano que ja-

l-onan sobre todo en torno al término municlpal de Jijona su tal-

r¡/eg. El incremento pluviométrico que se produce en la cabecera

de este r Ío le imprime un rasgo hidraúl ico pecul iar en las lat i -

tudes por las que dj-scume, de adscripción claramente semiárida,

motivado este por Ia f i l iación orográf ica de 1as precipi taciones

en torno al núcleo orográfico de Aitana.

En la conf luencia de ambos ríos se local izaba una estación

de aforos, hoy abandonada, que durante su funcionamiento propor-

cionó un caudal medio aforado de 275 1,/s, que corresponde a una

cuenca vertiente de 428 KmZ, con un caudal rnedio específico de

,x
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0 ' 6 4  I / s  p o r  K m 2 .

Tras la unión con el Torrernanzanas y ya en el término de

lluchamiel se le denomi.na río Seco, y afluyen a é1 una serie de

barrancadas, entre las que destacan. las de 1a margen izquierda'

baranco de Vercheret, Agua Amarga y Cabafrich. La cuenca baja

ocupa un recorrido de LL Km., en 1os que atraviesa 1os términos

de Muchamiel, San Juan y Carnpello, los cuales aprovechan intensa-

mente sus débitos a través de un sistema complejo de regadíos,

basado este en derivaciones de aeudes y acequias, asi como de bo-

oueras en sus vert lentes.

Desemboca finafunente

mos términos ci tados, en

pequeño corp aluvial.

eI Meditemáneo entre los dos últi-

paraje de Cabo Azul, origi.nando un

o n

e l

La cuenca baja presenta todavÍa algunos desniveles salvo

en los dos úLt imos ki lometros, pertenecientes a1 térnino de Cam-

pello, a 1o que hay que añadir la amplia superficie sobre la que

af loran mayori tar iamente mater iales de baja a nula permeabi l idad

(g lac is  €ncos i radosy  descub ier tos  y  mater ia l  a rc i l loso  y  a lu -

vial) ,  ambos hechos condicionan Ia potencial idad de escomentías

fuertes provocadas con motivo de precipitaciones de fuerte inten-

sidad horar ia.  Lo más destacable sin embargo sigue siendo eI in-

tenso aprovechamiento agrarío del sectorr gu€ tras ser relegado,

hoy años después de su primera época de explendor, como la Huer

ta de Al icante, vuelve a recuperar su pr imacia mediante la combi-

nación de nuevos y ant iguos sistemas de regadío.

La cuenca de1 l,lonnegre, regulada desde antaño por la acción
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del hombre, predispone al tratamiento de los datos de aforo con

cierta subjetividad. Los dos puntos de control se ubican, uno

rebasado el desagüe del antiguo embalse de Tibi, eü€ no registra

datos de entradas ni  sal idasr I  eue funciona desde 1966; dlcha

estación, 1a número L28, registra una aportación media para un

período de diez años de 6t5 Hm3/año, con una mínima de 3'2 en el

año L967-68 y otra máxima en L969-70 de B'7i  como se ent iende

la regulación implica un coeficiente de imegularidad interanual

bajo. La aportación media aludida no guarda relación excesiva

con 1as magnitudes de esta misma según los datos empíricos, ya

que en el caso del balance hídrico proporci.ona una gscorrentía

para los 267 K¡n2 de 13 Flm3/año, con un coef ic iente de O'11, el

cual contrasta asimismo con el  obtenido mediante aforo, de O'05;

al igual los módulos específicos son bajos y acordes con los cau-

dales modestos que ofrece e1 punto de talonarníento, sin embargo

1as características de permeabilidad de 1a cuenca influyen deci-

si-vamente.

La extremidad de lqs años pluviométricos en cuanto a su

precipi tación es notor ia,  pero como se aprecia en el  cuadro CXIX

entre un año con pluviometría extrema, de 640, y otro medio, de

445,  la  apor tac ión  es  la  mis rna  (g 'Ot  y  7 t94) ,  Lo  que prueba las

fuertes regulaciones a 1o largo del cauce del rÍo a través de com

plejos sistemas de ut i l ización extr ictamente reglamentados y con

cant idades f i jas de caudales en años normales (vide cuadro CKX)

El aforo de Muchamiel,  número 79, con una superf ic ie ver-

tiente de 405 Km2, registra los caudales que no se extraen hasta

é1, del río Tomemanzanas y l{onnegr€r Va en el tramo bajo. El cag

dal y la escorrentía anual media siguen registrando varores des-
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naturalizados al igual que su régimen. Presenta una aportación

anual media de 8'40 Hm3r eü€ contrasta con la escorrentÍa anual

que muestra eI balance y 1a fórmula de Just i -n,  de 34'5 y 51- '0

Hm3, respect ivamente, coef ic ientes y escorrentía muy superiores

a 1os aforadós (vide cuadros CXVTI y CXVIII) .  No obstante existe

un máximo de 54'85 Hm3, con un caudal de 1'7 n3/s. En este punto

los volumenes circulados por eI río Tomemánzanas debian de ha-

cerse notar, tenido en cuenta las características de alimentación

en cabecera, pendientes, y baja permeabi l idad de gran parte de

su cuenca; por lo que es de suponer que aparte de la escorentía

que se pueda infiltrar, una gran porción de Ia fluyente en super

ficie, es derivada aguas arriba del aforo de I'tuchamiel.

Ya en el  bajo Monnegre 1a l luvia út i I  se reduce a 0r5

Hm3/año medio, aunque, cabe 1a posibi l j .dad de que esta sea nula

durante largos períodos, ya que los niveles de evapotranspiración

real suben aqui suscept iblemente.

ta iregularidad interanual y las desorbitadas sangrías tra

ducen los débitos usuales del r ío Monnegre; sus coef ic i .entes de

escorrentÍa encubiertos por las obras de acopio y regulación, son

de igual foi'ma datos significativos acerca deL régimen alterado

de esta arter ia f luvial .

Dentro de las variaciones anuales es notorio no solo el he-

cho de 1a reducción o 1a ampl i tud de los gastos, s i  no la manera

de presentarse, ya que furiosas avenidas pueden traducirse con

totales pluviométr icos anual-es escasos.

En el  año l-960-70 se t iene constancia de oue con una oreci-
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pitación anual de 285 mm Ia aportación anual que registra el afo-

ro fué de 8t74 Hm3, la máxima de la serie, con un caudal extremo

de 0 '53  m3/s  y  un  módu lo  espec í f i co  de  L '99 ,  deb ido  a  una prec ip i

tación máxima causante de una avenida, y que dió un coeficiente

de escor ren t ía  de  OtLz ,1o  que re f le ja  que e l  agua c i rcu ló  s in

grandes distracciones, correspondiendo a una altura de la lámina

de agua, sobre la cuenca alta del Monnegre de 32t7 mm (un 64% de

la I luvia út i l  media),  y que puede indicar el  orden de magnitud

aproximado de 1o que serian las aportaciones de no existir inter-

venciones antrópicas notables, o fenómenos de infiltración lami-

nadores, en las vert ientes sobre las que se precipi ta la l luvia

de forma normal.

Las precipi taciones en estos sectores comesponden, ya a

un régimen pluviométrico marcado por e1 domínio de los equinoc-

cJ.os, en pr imer lugar el  de otoño, seguído del de pr imavera; cog

trastado con este se encuentra si-n embargo e1 régimen fluvial del

Monnegre que delata módulos desacordes a1 prirnero, hecho que apor

ta un dato más acerca de la indicencia de las actuaciones en Ia

cuenca por parte de un sistema de regadio inst i tucional izado.

Una valoración, por último, de los recursos resulta un tan-

to amiesgada en estas condiciones de aleator iedad e intensas re-

gulaciones, sin embargo partlendo de los datos aforados en los

diversos manantj-ales que sunten el río se globalizan de1 orden

de los 1O'5 Hm3/año, a los que hay que añadir ,  bajo escorrent la

estr ictamente superf ic ial  otro 50% como mínimo de la que se pre-

cipi ta anualmente, dadas las característ icas de semipermeabi l idad

de las cuencas.
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Los datos val.orados por e1 balance climático se acercan en

este sent ido algo más a Ia reaLidad, aunque depende, claro esta,

de años secos o húmedosr eüe además infieren en gran medida en

1os nlveles pieaométrice de los acuíferos, algunos de ellos so-

breexplotados en estos sectores y que, por 1o tanto, no devuel-

ven 1a escomentía inf i l t rada a la superf ic ie,  sobre todo en las

cabeceras del r ío.

4 .2 .8 .  E l  R ío  V ina lopo

Es la arteria más desamollada del cuadro provincial , pues

a partir de una superficie de L.705 Km2 de cuenca se origina un

curso fluvial que alcanza los 89'5 Km de longitud. Sin embargo

es un río-ramb1a, ya que no tiene afluentes de consideración y

fundamentalmente su ali¡nentación se.ciñe a los manantiales de ca-

becera. En el resto de sus tramos las comientes que 1o nutren

son esporádicás y,  sobre todo, los caudales permanentes hoy los

originan las aguas residuales que aportan los núcleos urbanos que

1o jalonan.

El Vinalopo nace en el núcleo orográfico de Mariola de la

aportación de diversas fuentes, a 900 metros de al t i tud en las

proximidades de la Casa de Mingalet,  a unos 3 Km al SE de Bocai-

rente (provincia de Valencia),  empieza Ia arter i .a como ta1, pero

no será hasta 3 Km más al  S cuandor por al imentación de var ias

fuentes (5 I/s) aparece un curso continuo d.e agua. Según descíel

de se le van incorporando nuevos caudales (15 l /s),  como los del-

paraje de Brulls o l-a fuente de la Coveta, eu€ constituye la apor

tación más importante (¿O a 90 1/s) ae:.  r ío Vinalopo, sal ida del

sistema acuífero del Cretácico Superior,  denomi-nado Pinar de Ca-
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mus (¿z).

Poco antes de entrar en el término de Bañeres comienzan a

producirse los aprovechamientos industriales del agua del río,

con su correspondiente vertido de contaminantes. Posteriormente

y ya dentro deI término, los vertidos se hacen a1 mismo cauce o

a través de 
.pequeños afluentes, y son numerosos, impidiendo el

uso de1 agua para abastecimiento y cuestionando su utilización

para regadío.

Pasado el Paraje de llasia de Ga1yi, antes de entrar en e1

término de Bañeres, se derivan las aguas que a través de la ace-

quia Mayor r iegan la huerta de Bañeres. Esta acequia se divide

en dos a la altura de1 paraje La fuente del Sapo. E1 cincuenta

por ciento del caudal,  más de 2 L/s se deriva a Benejarna, Campo

de Mirra-y Cañada; e1 resto cincuenta, menos dos l i t ros, es para

Bañeres y Bocairente, siempre que no llegue el caudal total a

100 l /s,  ya que superada esta cant idad, el  excedente se devuelve

a l  r Í o  ( ¿ g ) .

A partir de la derivación de la Acequia Mayor y hasta e1

lÍmite entre los términos de Benejama y Bañeres, recibe 1as si-

guientes aportaciones: por la margen izquierda, eu€ alcanza la

carretera comarcal de Bañeres a Alcoy, recibe la rambla de -!lIJ
de Canals,  con un caudal medio de L-2 I /s,  y 2OO metros más abajo

Ia rambla de Pinarets,  eu€ l leva las aportaciones de la Fuente

de 1a Carrasca, 40 ! /s,  que sale del s isterna acuÍfero pinar de

Camus, actualmente seca. Por 1a margen derecha, 25O metros antes

del- límite del término citado, reci-be al río l,larchal_ , con una

aportación media de 10 a 15 I /s,  procedentes de la Sierra de l¡ la-

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



72{

r io la.  Ya en e1 término de Benejana, en el  paraje El SaLse ,

existe una balsa que junto con otra en el Campo de Mima regula

1a distribución de1 agua del río y la de un conjunto de sondeos

que son los que abastecen mayoritariamente (en un 8O%) de agua

en las épocas puntas.

Pasado este úl t imo punto el  cauce del r ío suele i r  seco,

salvo años lluviosos, util izandose en ta1 caso para riegos de apg

yo a un área de cultÍvos frutales. El .intenso aprovechamiento

del r ío por una crmpleja infraestructura de regadío, los escasos

desniveles topográf icos, y los acameos importantes del r ío y sus

afluentes que descienden desde las laderas próximas, propician

en este sector la práct ica desaparic ión de. l-  cauce. Sin embargo

antes de salir de Benejama recibe la salida de aguas residuaLes

de este municipio,  eue desemboca en e1 centro del canal,  asi  como

1os excedentes de riego de 1a comunidad de regantes de Biar, en

este término.

De nuevo en el tramo comprendido entre las cameteras de

Biar a Cañada y de Biar a Villena, eI agua se pierde entre el cag

cajo Pl iocuaternario,  debido a los exiguos caudales y a1 insig-

ni f icante desnivel  del  perf i l  longitudinal,  por 1o que t iene que

ser canal izado hasta su conf luencia con la acequia del Rey, Qüe

recibe por 1a derecha.

En este tramo el  Vinalopo se ve obl igado a cambiar la di-

rección y de tener una or ientación NE-SI¡J siguiendo el  val le de

Benejama, contornea la ciudad de Vi l lena, al  pie de la Siera de

la Vil1a y toma un rumbo li-S.
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La Acequia del Rey vertia a} cauce un caudal medio de 1OO

a 15O L/s, procedentes en su mayoria del drenaje de las zonas de

riego extendldas sobre e1 Pl iocuaternario de Caudete-Vi11ena,

aunque en la actualidad di.cho caudal es casi inexistente, y Io

que se aprecia es un sector encharcado y enfangado, con abundante

vegetación.

Hasta aqui se estructura 1a cuenca alta del Vinalopo, eu€

t iene una superf ic ie de 823 Km2 (48/,  de toda la cuenca),  con una

Iongitud del rÍo de 37 Km y un perímetro de 154 Km. A lo largo

de e1la se localizaban varias estaciones de aforos, hoy abandona-

das. La subcuenca media se desarol l -a desde este punto hasta el

término municipal  de Aspe, en 1a cola de1 embalse de Elche. Su

superficie es de 818 Km2 (practicamente otro 48% d,e la totali-

dad),  y con un cauce de 3415 Km de longitud. En esta subcuenca

se encuentra el  embalse de E1da, aterrado y semiabandonador eüO

fué construi.do en eI siglo XIX, y tiene una presa de gravedad.

Su volumen teórico de ernba-l-se es de O'2 Hm3, con una capacidad

de al iv iadero de 90 m3/s. El  dest ino de 1a presa era la regula-

ción de aguas de r iego, pero actualmente no se puede ut i l izar por

el  grado de contaminación de las aguas, ya que en este tramo,

aguas arciba de Elda, recibe los caudales residuales urbanos e

industr iales de Sax, Vi l lena, y los drenajes de var ias sal j_neras

y excedentes de riego a través de Ia Ac equia de1 Rey y otras de

menor importancia.

Por 1a margen izquierda recibe var ias ramblas procedentes

de l-as Sierras de Peñamubia y Argueña, Cid y las Agui las, asi

como de la rnargen izquierda de las sierras que cierran la cuenca,

pero estas, pract icamente no alcanzan al  r ío.  unicamente alsunas
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resurgenc ias ,  como la  Ga ler ía  de  La  Mina  de l  Porven i r  (L2  I /s )

o el  manant iaf  de Petrel  (2O I /s),  const i tuyen los verdaderos a-

portes contínuos en este tramo.

Superado eL embalse de Elda, pract icamente aterrado, se re-

cibe los aportes de las aguas residuales de Elda y Aspe, y gran

parte de las aguas de desecho procedentes de las industr ias ubi-

cadas fuera y dentro de1 casco de estos municipios. La act iv idad

de 1a  p ie l ,  e l  ca lzado,  1a  tex t i l ,  madera  y  cerámica ,  son  las  que

ocupan mayor volúmen de producción y de efluentes, que son verti-

dos a1 río a través de ramblas. El  caudal medio que proporciona

ent re  todas  es tas  es  de l  o rden de  O '5  a  L  m3/s .

Por úl t imo, el  Bajo Vinalopó ocupa una superf ic ie de 64 Km2

con un perímetro de 47 Km y un recorr ido del r ío de 18 Km, englo-

bando parte de 1os términos de Aspe y Elche. El r ío después de

sal- i r  de la estación de aforos número 83, hoy abandonada, entra

en la cola del embalse de Elche, cuyo inic io en la construcción

se rernonta a 1 640 y 1as úLt imas obras acabaron en 1 842. Es

propiedad del Sindicato de Riegos de Elche y su f inal idad era

Ia regulación de aguas del r ío Vinalopó para el  r iego del Campo

de Elche. Su capacidad teór ica de embalse era de O'4 Hm3 y po-

dría regular entre 0'6 y 1r4 Hm/año, según el  t ipo de demanda y

garantía; la superf ic ie inundada era de 7 Ha en un pr incipio,

pero hoy es mayor,  ya que el  aterramiento del embalse ha ampl iado

esta, convir t iendo el  lugar en una zona pantanosa cubierta de

fango, vegetación y fauna especial  de zona húmeda.

La presa del embalse es de gravedad, con un al iv iadero en

l -ámina l ib re ,  a  p ie  de  la  cua l  es  espec tacu la r ,  Ia  cant idad de

Recursos, usos y economía del agua en la provincia de Alicante. Concepción Bru Ronda

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986



727

espuma de detergente concentrada; de aquí salÍan argunas deriva-

ciones del canal de r iego del Campo de Elche, pero estas instala-

ciones están semiabandonadas. Esto se debe a que desde L 914 un

cauce art i f ic ial  salva la entrada del embalse, en pr incipio a

través de un tunel de 723 m y posteriormente a través de dj-versos

tunel.es y acueductos, para desembocar por fin una rampa de 29 m

de al tura, en la Acequj.a Mayor.  El  cauce natural  atraviesa la

ciudad de Elche canal izado y por é1 discurren las aguas en momen-

tos de avenida o cuando hay excedentes de los caudales de1 rega-

dío i l ic i tano, y normaLmente las aguas residuales que se vierten

al r Ío en el  mismo casco urbano.

A1 sal i r  de Elche e1 río trascurre por cauce abierto y

ancho sobre un glacis de piedemonte que enlaza con otro nivel- más

bajo, ya en el  propio delta del r ío.  L?" ramblas af luentes y e1

propio rÍo se difuminan sobre el amplio abanico aluviaL que guar-

da desproporcionadas medidas en relación a la capacidad de su

trasporte actual.

El  desagüe se recoge, For ú1t imo, a Ia al tura de1 Puente

de San Fulgencj.o de forma ya art i f ic ial ,  en un profundo azarbe

o zanja de drenaje, gu€ atravesando eL Campo de Elche, desemboca

en el  azarbe de Dalt ,  eüa real iza la comunicación entre las Sal i -

nas de Santa Pola con la Laguna de1 Hondó.

tas estaciones a través de las que se conoce la escorrentía

de1 río-rarnbla son tres: la estación de Benejama, número 80,

la  de  Santa  Eu la l ia ,  número  81 ,  ambas en  e I  A l to  V ina lopó,  y  1a

de Aspe,  número  83 ,  en  e1  Va l le  Med io .
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En Benejama la aportación rnedia que registra eJ- r ío sobre

una cuenca de 101 Km2 es de 5'08 Hm3, en los aforos que van

desde 1  9 l -1  a  1  939,  con un  coef ic ien te  de  escor ren t Ía  de  Or13;

pero hay que tener en cuenta que a Ia altura de este aforo ya se

han derivado aguas arr iba los caudaLes adjudicados a Bocairente

y Bañeres, For 1o que los recursos de 1a cuenca aquí son mayores.

La estación de Santa Eulal ia,  entre Vi l lena y Sax, es Ia

que del imita 1a cuenca a1ta, y ha funcionado durante períodos

interumpidos, con di ferencias notables entre las diversas ser ies

de datos, dadas las mermas por distracción de caudales para el

r iego, mayores o menores según la época, y por otra parte a las

reinf i l t raciones que se producen en el  Pl iocuaternario entre Biar

y Vi l lena, y que dan coef ic ientes de escorrentía bastante bajos

en este punto comparados con los que se lograban aguas arriba.

La media de l-  91L-53 es de 26¡6 Hm3 y de L 965-71- de 5134

Hm3, sin embargo los valores extremos son más acusados, de 92'6

Hm3 en el  período L 947-48, y de 1'87 Hm3 para el  año 1 966-67.

La aportación pluviométr ica que no valora inf i l t raciones

ni der ivaciones muestra márgenes más ampl ios en la escorentía

y en sus coef ic ientes (vide cuadro CXX y CXXI).

La estación del embaLse de Aspe se si túa aguas ar iba de1

embalse de Elche y recoge la escorrentÍa de 1.639 Km2 de super-

f ic ie;  por su sección teór icamente deberian pasar la total idad

de los aportes de 1a cuenca completa, ya que 1o que resta de la

cuenca baja superf ic ial-mente y a nivel  de recursos es nu1o, sin

contar los ef luentes residuales de Elche.
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Los valores registrados denotan una evolución en los cauda-

les aforados en 1o que va de siglo, ya que tomando el período

1 911-38, resuLtan unas aportaciones rnedias de 9'6 Hm3, infer io-

res en un 5V" a las registradas entre la salida de la cuenca al-

ta,  indicando las escaeas incorporaciones de caudales que posibi-

lita el clima de la zona y el consumo de agua que se produce

entre Sax y Aspe, y que reduce e1 caudal del  r ío.  Sin embargo,

en el  período L 965-71 se invierten los términos, resultando que

por la ciudad de Aspe pasan 20 Hm3/año, mientras que en Santa

Eulal ia sólo se registran 5 Hm3/año. E1lo se debe al  aumento de

las aguas residuales vertidas al cauce del río en su tramo medio

procedentes de 1a zona industrial y del aumento poblacional de

la cuenca media sufr ido durante esos años, cuest ión que impl ica

una contarninación elevada de las aguas detectada en análisis rea-

l i zados  @a)  .

E1 valor medio de 1a ser ie de años es de L2 Hm3, Io que in-

d ica  un  módu1o espec í f i co  de  O '2  l / s .  E l  máx imo es  de  3 l f8

(L  977-72)  y  e l  mín imo de 2 '7  (1  9L3-14) ,  a  1o  la rgo  de  la  ser ie

se observa que los máximos que aparecen en la estacj-ón de Santa

EuLal ia se di fuminan relat ivamente en la de Aspe, pof 1o que cabe

pensar en Ia acción reguladora del embalse de Elda (vide cuadro

cxrx ) .

En el  Vinalopó Ia mayor parte de los recursos- ut i l izados

actualmente se ref ieren a aguas subteráneas, que al  f in y al  ca-

bo forman parte de la l luvia út i I  que se inf i l t ra para acuíferos

profundos.

EI crec imiento de todo e l  va l le  del  Vinalopó ha provocado
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aumentos sustanciales de 1as extracciones, incidiendo directamen-

te en los caudales superficiales que provenÍan de surgencias y

manantiales; el lo en un círcul-o vic ioso que contr ibuye cada dÍa

más a reducir  1a escorrentía superf ic iaL á favor de la subtemá-

n e a .

El balance hÍdr ico ofrece 48 Hm3, de los cuales circulan

epigeamente en proporción un 5ú/o, y sobre todo en la parte alta,

reduciéndose después esta bastante debido a las característ icas

de semipermeabi l idad. La poca pediente de la cuenca, así como

por la menor pluviometrÍa y las contínuas derivaciones, son las

que eLirninan en eI t ramo medio y bajo 1os f lu jos superf ic iales

de carácter natural .

E1 régimen pluvial queda muy desvirtuado por las sucesivas

rect i f icaci-ones y detracciones de caudales, únicamente en cabece-

ra conserva alguna de las características propias que están muy

relacionadas con el  t ipo de al imentación que recoge en la parte

aIta,  ya que en e1 resto de la cuenca esta es mínima y de carác-

ter tomencial  normaLmente. E1 aforo de Benejama indicaba un má-

ximo pr incipal en otoño, seguido de otro relat ivo en pr imavera,

con aguas muy pr6ximas a las de invierno y un mínimo pronunciado

en verano.

EI Vinalopó responde claramente a la categorÍa de Río-

Rambla, en la que se 1e incluye, donde el  cauce habitual-mente se-

cor contrasta con fur iosas avenidas que mult ipl ican exponencial-

mente sus módulos normales, y que han permit ido histór icamente

la conf iguración del cono aluvial  que atest igüa su existencia en

el bajo Vinalopó. Dichos arrastres son 1os culpables del enruna-

miento de los embalses de Elda y E1che, eu€ no están en uso.
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4.3. El Río Segura

El río Segura con ser una de las grandes arterÍas de

la hidrología peni.nsular, es alincantino en una mínima parte

de su cuenca, l  s in embargo en una porción reducida de este

espacio, dominado entre el aforo de Beniel y su desembocadura

(f .¿gS Km ),  se ubica la Vega Baja, área de excepcional importan-

cia geográfica en el contexto provincial. A ello se auna

1a trascendencia que tiene en otras cuencas vecinas, Xá que

sus recursos desbordan hacia áreas fluviales cercanas, como

Las de1 Vinalopo y Monnegre, gracias a las elevaciones realizadas

por la Real Compañia de Riegos de tevante a principios de

s ig lo .

Se trata oués de un río alóctono en terr i tor io al icant ino,

cuyo or igen lejanor eD La Sierra de Segura, determina uno

de los rasgos que caracterizan el régimen hídrico de dicha

red, Ia influencia de las aguas de cabecera que dominan el

funcionamiento de este curso fluvial hasta su desembocadura.

En el  sector estr icto de la provincia recorre hasta

Orihuela La depresión prel i toral  murciana, a part i r  de donde

su cauce, meandrizante en el último tramo de la cuenca, adquiere

una clara disposición estructural entre Benejuzar y Guardamar,

merced a 1os accidentes tectónicos de dirección NW-SE¡ eu€

aun en la actualidad sufren un reajuste (aS ¡, y que subyacen

en el  substrato bét ico, quedando recubiertos por e1 cuaternarj .o.

La fosa tectónica sobre la que se instala el  r ío,  eI

importante proceso de aluvionamiento que real iza y la intensa

3
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acción agrÍco1a ejercida sobre dichos depositos, tendentes

a rebajar los desniveles, provocan la existencia de un val le

de fondo p1ano, con pendientes trasversales mínímas y perfil

longitudinal que rara vez supera eI uno por mil. De ahí que

el curso discuma meandrizante por un vasto lecho de inundación

sobre el cual realíza un encajamiento del talwee funcional

de dimensiones, en comparaciónr.  relat ivamente reducidas.

Los escasos desniveles y la presencía de l i to logías

de permeabilidad media en todo el tramo, asi como un nivel

freático a1to, determinan frecuentes fenómenos de encharcamiento

de las aguasr eu€ singularizan parte de este espacio, y que

se han conseguido disipar mediante ancestrales obras de drenaje

ar t i f i c ia l .

Hay que señalar qüó en los aluviones de1 rÍo Segura

se local iza Ia presencia de horizontes acuíferos que const i tuyen

el pr incipal embalse subterráneo de la Vega Baja, y que es

drenado por e1 rÍo en el tramo hasta Orihuela y desde Benejuzar

a Almoradi, asi como este acuÍfero sufre un avenamiento por

parte de la red de acequias y azarbes en casi todas 1as ocasiones

(¿O ),  El1o determina además de los problemas de saturación

del suelo un porcentaje de aportes complementarios a los que

exclusivamente drena el  r Ío y vehícul-a en superf ic ie desde

otros sectores de su cuenca.

Las característ icas hidrológicas def inidas por la red

de aforos muestran hasta cierto punto el régimen natural del

gran río murciáno, y& que las actuales obras de regulación

existentes a 1o largo de su curso al teran vis iblemente los

datos de hidrología dinámica.
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Se trata de una arteria con un régimen pluvionival de

raigambre ocefiico-mediterráneo impuesta por las aguas de

cabecera, hecho evidenciado por una serie de aspectos. Habida

cuenta que el Segura en el Estrecho del Infierno trae ya 20'11

m3/s y que el Mundo le proporciona 6 m3/s más, siendo ambos

de régimen análogo, aportan unos 26 m3/s, de agua en cabecera

con un réginen part icular (no mediterráneo);  pero ya en el

aforo de Cíeza se observa un rápido descenso de abundancia

porqué los 28' l -1 L/s que rnuestra el  módulo del r ío en este

punto se registran tras un incremento de 8 veces en Ia superficie

de su cuenca vert iente. A part j . r  de esta estación la notabLe

divergencia de la abundancia es manifiesta en el resto de

los aforos. Se debe en gran medida este hecho a que los afluen-

tes importantes del Segura a excepción del Mundo son de régimen

pluvial meditemáneo, y como tales son de abundancia muy pequeña,

irregularidad interanual grande, aguas altas en 1as épocas

equinociales, est iajes absolutos de gran indi .gencia y crecidas

con frecuencia variable en las épocas de aguas altas. Estos

afluentes muestran una gradación desde el Taibilla al Guadal-en-

t in;  este úl t imo corresponde a1 t ipo meditercáneo extremado,

mi-entras e1 primero 1o es a un tipo mediterráneo atenuado,

al que .pasa por algunas formas intermedias como el Moratal-la

Q 7  ) .

Aguas abajo de Qíeza los afluentes no son importantes,

en relación a sus aportaciones y en cambio si  que empi.ezan

a ser notabl¡s 1as distracciones de caudales y las evaporaciones,

ambos hechos unidos a las pérdidas por inf i l t ración, contr ibuyen

a reducir de forma acusada 1os módulos, eu€ ya han bajado

en ldurcia, y son escasos en Orihuela, decreciendo exageradamente
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hasta la desembocadura. De ahí que el caudal- que en Cíeza

era de unos 2A m3/s, en Orihuela está en torno a 1os 7, y

tan solo algo más de 2 m3/s presenta el  gasto en Rojales,

llegando a Guardamar con un módulo ínfimo raramente superior

a la ci f ra de L m3/s (48 ).  Estos valores ref lejan de forma

evidente las contínuas derivaciones hasta su desembocadura.

Así pues como rasgos más destacables de su régimen habría

que destacar, en primer lugar, la abundancia y trascendencj-a

de sus aguas de cabecera, a 1a que se vincula la existencia

de un pico pr incipal,  manif iesto hasta e1 desagüe, ubicado

de febrero a marzo; máximo tras el cual se encuentra una fusión

temprana de nieves, yá que efect ivamente las precipi taciones

en estado sól ido y la innivación t ienen considerable ent idad

en cabecera (¿g).  En segundo lugar ci tar que en pr imavera

las aguas se mantienen relativamente altas todavía, para comenzar

un acusado descenso desde mayo a agosto, situándose en los

meses centraLes del verano un estiaje rnuy marcado, en el que

Ia escasez de precipi taciones se le suma una fuerte evaporación.

Por úl t imo, la presencia de un pico otoñal se encuentra acentua-

do hacia la desembocadura, en relación aI incremento aguas

abajo de las precipi taciones de f i l iación estr icta¡nente medite-

rránea, eD el  que juega un papel especial  el  fenómeno de las

grandes avenidas.

Este sería eI régimen natural  del  Segura, pero las obras

de regulación que jalonan el  curso de1 mismo, se distr ibuyen

en gran parte de su cuenca, comportando correcciones hÍdr icas

importantes que regular izan y hasta invierten los caudales

circulados por eI r ío,  dependiendo de las épocas de mayor
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se observan en las ser ies de aforos, respecto de los aportes

y caudales, ya que promediando series muy antigüas 1os rnódulos

son netamente superiores a 1as registradas en períodos más

recientes, donde la inf luencia decisiva de estas obras de

ir:.genierÍa permite un mejor aprovecharniento (vide cuadro CXXIII).

Di.chas obras de acopio y regulación han resultado muy útiles

en este aspecto, pero no 1o han sido tanto a la. hora de iaminar

1as grandes crecidas del Segura.

Sangrías e inundaciones caracterizan 1os rasgos más notables

de la histor ia hidrológica de este r ío en sus tramos medio

y sobre todo bajo. tas pavorosas avenidas repetidas en el

tiempo, presentan una clara raigambre rneditemánea, ya que

se producen en otoño mediante la conjunción de una serie de

factores cl imát icos y morfológicos, X eue desencadenan si tuacio-

nes caót icas, ref lejadas cont inuamente er la l i teratura y

que perviven en la mente de los habitantes r ibereños. De

estas crecidas los autént icos responsables son los af luentes

de f i l iación mediterránea, como el  Mula, Quípar,  Argos, Moratal la

y sobre todo elGuadalentín, que como se ha matizado presenta el

carácter más extremado, y fué e1 causante de Ia más recordada

avenida, 1a l lamada de Santa Teresa, en octubre de l-879 (SO).

La génesis y local ización de estos máximos impide que

las numerosas obras de regulación, ubicadas en general en

los tramos al to y medio de1 río,  consigan la regulación de

estas avalanchas de agua que se producen y sufren aguas abajo

de e1los; por otra parte las crecidas en cabecera, incluso

antes del funcionamiento de 1os grandes embalses, no const i tuían

una gravedad extrema en la Vega Media y Baja, ya que tlegaba
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CUADRO OOGII

DAÍOS DE AFOROS DEL RIO SEGT'RA
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RINUPENFICIE
e n K n 2

AFORO niio PRECIPIÍACION APORTACION
Pn tfui3 Hn mo An ¡lE3
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sEcunA - 13603
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SEGIJRA . 13603
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q
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?o?

2R1
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6 ' 5 2
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rente: Anua¡io de aforos del M.O.P.U. Cuenca del Segura
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aquí Ia onda muy reducida.

Estas avenidas han sido sobresalientes debido a Las

consecuencias desastrosas de el las derivadas, ya que el  problema

fundamental es que se precipitan sobre una franja densamente

humanizada en función de la vega que propicia dicho colector,

portador a 1a vez de fecundidad y desolación. Entre 1os facto:.es

más destacabres que influyen en las inundaciones de las tierras

al icant inas, además de las estr ictamente hidrológicas ya ci tadas,

hay que añadir Ia presencia del Azarbe mayor de Hurchillo

o Reguerón, cuyo primer trazado data del siglo XVIII, y que

tiene como finalidad precisamente evitar la peligrosa confluencj.a

del Guadalentín con el Segura, desviando al primero aguas

abajo de ülurcia, pero que amenaza en un amplio sector en Ia

Vega Baja a zonas de cult ivo. Asímismo eI estrechamiento

que conoce el  cauce desde eI l ímite de la provincia de l{urcia

hasta la sal ida de la ciudad de Orihuela, provoca una gran

dificultad der fluir normal del río y en estas ocasiones extremás

aún más.

Este marco de iregularidad extrema y de intensa ocupaci-ón

humana ha propiciado desde antaño numerosos estímulos encaminados

a acrecentar y regular izar los caudales insuf ic ientes que

aporta la cuenca que ahora se trata. Múlt ip les intentos,

entre los que destacan la compleja infraestructura hidraúl ica

ya ci tada, la traída de aguas desde eI Taibi l la,  cul_minan

con el  t rasvase Tajo-Segura en el  año 1 gZ8 ( Sf ) .  De las

teóricas dotaciones de 1.ooo Hm3 a trasvasar,  actualmenre

no se han llegado a trasvasar más de 37O, 1o que supone el

6L16% de Io pensado para la pr imera fase del t rasvase, de
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6OO Hm3.

De las aguas susceptibles de trasvasar, L32 Hm3 (SZ )

comesponden a 1os territorios incluÍdos en la provincia de

Alicanter eu€ junto a los 233 Hm3 procedentes de 1a regulación

de las aguas superficiales del Segura y las procedentes e1

Ta ib i l la ,57 '9  Hrn3,  dan unos422 '9Hm3 de recursos  teór icos  que

hay en la zona. Esta cifra sin embargo dista mucho de la

realidad, yd que los años de sequía que. se vienen sufriendo

desde 1 978 han rebajado notablemente los débitos superf ic iales

del Segura. De otra parte los caudal-es trasvasados, 1o han

sido de forma irregular no llegando a alcanzar en ningún momento

la ci f ra teór ica de la pr imera fase.
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En este sent ido trabajos como el  real izado por IRyDA-ENAM-

DISA: (L984) Evaluación de los recursos hidrául icos de

l -O .

IaJ .

la  Comarca de la  Montana de Al icante,  que opera con un in-
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tervalo de años más reducido y en el cuaL se incluyen dos

períodos húmedos (1958-59 y L97L-72) y un solo período

seco ( l -961),  proporciona balances hídr icos mucho más posi-

t ivos, en los que la 1luvia út i1 en e1 período medio ana-

l izado (1950-1975) asciende a 596 Hm3, ci f ra muy superior

a la obtenida en el presente estudio y maxime sJ- tenemos

en cuenta que el  mencionado trabajo no estudia el  sector

más meridional-  (eajo Segura).

l -9 .  D IPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE- I .G.M.E. :  Las  aguas

subtemáneas en la provincia de Al icante. Al i .cante, 1982.

p p .  4 5 6 .
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PULIDO BOSCH, A.:  Contr ibución aI conocimiento de la

hidrogeología de1 Prebét ico Noror iental  (provi .ncia de Al i -

c a n t e  y  V a l e n c i a ) .  l { a d r i d ,  I . c . M . E . ,  1 9 7 9 .  p p .  z B L .

AMOROS, l { :  (  1985 )

443.

L a s  z o n a s  h ú m e d a s . . .  0 p .  c i t .

I . R . Y . D . A . :  P l a n  d e  M e j o r a s  T e r r i t o r i a l e s  y  O b r a s  e n  1 a

zona de Concentración Parcelar ia de Ol iva-pego. Marzo

1 9 8 2 .  D .  B .

f  ^ ^
L A D

t¡ ctD2 T ,

2 2 .

2 3 .  B O X

ññ
} / H '

2 4 .
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BOX AMOROS,

p. 443

COSTA MAS,

c o .  T e s i s

p .  6 5 .

L a s  z o n a s  h ú m e d a s . . .  0 p .  c i t .

J. :  E1 Marquesat de Denia. Estudio geográf i -

doc tora l .  Un ivers idad de  Va lenc ia ,  1977.

Los datos expresados en el cuadro CX superan ampliamente

esta cifra pero, las estaciones de aforo se encuentran muy

próximas al  mar, y con poca cota de desnivel  respecto del

mismo. Por este motivo todas las var iaciones del nivel

marino tienen una repercusión en los rios que aforan, ya

que al  subir  eI  nivel  del  rnar,  no permite la correcta cir-

culación de las aguas del rio y en la estación se aforan

la suma de las aguas dulces y saladas.

I . R . Y . D . A . :  P l a n  d e  a c t u a c i ó n  d e l  I . R . I . D . A .  e n  I a  z o n a

de concentración parcelar ia de Ol iva-Pego (Valencia-Al i -

cante).  Al icante, Inspección Regional de Levante, Noviem-

b r e  d e  1 9 7 5 .  p .  2 0 .

En esta memoria se reaLiza una valoración de la escorren-

tia, que se estima no supera los 90 F{rn3 equivalente a un

caudal-  instantáneo medio de 3.000 I /s de los cuales 2.000

son de orígen subterráneo.

I . R . Y . D . A . :

1 1 .

cosTA MAS,

( 1 9 8 2 )  P l a n  d e  M e j o r a s . . .  O p .  c i t .  p p .  1 0 -

J . :  ( 1 9 7 7 )  E l  M a r q u e s a t . . .  O p .  c i t .  p .
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I . G . M . E . : ( rseo ¡ P l a n i f i c a c i ó n  d e  I a  r e d . . .  O p .  c i t .

3 2 . S.G.O.P. :  Es tud io  de  los  recursos  h íd r icos  de  la  zona

l i toral  comprendi,da entre las cuencas de los r íos Serpis

y Algar.  Madrid,  Dirección General  de Obras Públ icas.

M . O . P . U . ,  N o v i e m b r e  1 9 8 2 .  p p .  4 7  y  s s .

3 3 . C O S T A M A S ,  J . :  ( 1 , 9 7 7 ) E l  M a r q u e s a t . . .  O p .  c i t .  p .  6 7 .

3 4 . Los días !4,  15, 16 y L7 de octubre de 1985 con motivo de

fuertes precipi taciones aconteció la úl t ima avenida, de

carácter catastróf ico, que afectó a las cuencas de1 sector

NE de la provincia, y cuyo cariz más desoLador se manÍfes-

tó en el Gorgos en su tramo bajo. Durante esos dÍas y cog

cretamente e1 15-16 cayeron un promedio de 150 mm. diar io,

sólo en la cu€e_c-á; si bj.en se alcanzaron máximas de 2OO

mm. en Gata de Gorgos, 373 en Pedreguer y 178 en Jávea

que fueron los causantes de un caudal punta superior a los

460 m3/s .

PULIDO BOSCH, A. y REYES CARPETO, E.:  ' rOonsideraciones

hidrogeológicas sobre 1as siemas de Bernia-Terrer-Toix

(Al icante) ' t .  Actas del I I  Simposium Nacional de Hidrogeo-

log ía .  Pamplona,  Octubre  1976.  p .  268.

EI trasvase de aguas de1 Algar aL Guadalest se proyectó

con motivo de los años de sequÍa que se venian siguiendo

durante la década de los 60. Se ideó, de este modo, el

acopio de caudaLes en el  embal-se de Guadalest,  durante los

meses en que no se necesitaba ef agua que manaba por las

3 5 .

36 .
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fuentes del Algar y se perdía en dicha subcuenca. Dicho

proyecto quedó aprobado por Orden Minister ial  de 3L-14-

1971; finaLizado en L972 no empezó a funcionar hasta años

más tarde. Para su ejecución se l1egó a un consorcio en-

tre var ios municipios de 1a Marina Baja.

37 . PULIDO BOSCH,  A.  y  REYES CARPETO,  E. :  ( rgZO)  "Cons ide-

r a c i o n e s  h i d r o g e o l ó g i c a s . . . ' r .  0 p .  c i t .  p .  2 7 O .

38 .  D IPUTACION PROVINCIAL DE ATICANTE- I .G.M.E. :  (L982)

aguas subtemáneas .  .  .  0p. c i t .  p.  578.

MINISTERIO DE FOMENTO-JUNTA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS:

Informe sobre el proyecto de un canal de riego deriyado

de1 Río Algar,  presentado por D. Blas de Soma y Comadí

y forrnado por el  Arquitecto D. Francisco Morel l  y Gómez,

para fert i l izar var ios terrehos de 1a provincia. Al icante

A r c h i v o  d e 1  M . 0 . P . U . ,  1 8 6 4 - l - 9 0 0 .

I . G . M . E . - I . R . Y . D . A . :  ( L 9 e 4 )  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s

0 p .  c i t .  C a p í t u l o  d e  H i d r o l o g í a  ( s . p .  ) .

L ib ro  de  De l i be rac iones . Archivo Municipal  de Vi l la joyo-

D é .

DIPUTACION PROVINCIAT DE ALICANTE- I .G. l , t .E . :  (1982)  Las

aguas subter ráneas. . .  Op.  c i t .  p .  455.

43 . Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad de Regantes de

Las

3 9 .

4 0 .

4 L .

42 ,

Bañeres (Riego mayor de Bañeres, LB94) y Ordenanzas de
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Benejama, Campo de Mima, Cañada y Biar  (Val le de Beneja-

i l a ,  1 8 7 7 ) .

En los análisis realizados por Ia Comisaria de aguas du-

rante er año 8o se detectó una conduct iv idad eléctr ica del

10.0OO-2O.0OO mhos,/cm, y la presencia de mercurio,  plo-

Ro, selenio, f luor,  ni t r i tos, col i formes y detergentes.

E1 caudal, a lo largo del año en que se efectuaron los

análisis, aguas abajo del embalse de Elda varió entre 5OO

y 1.000 l /s,  procedentes en gran parte de aguas residuales

(en t re  un  40  y  8O%).

RODRIGUEZ ESTRELLA,  T . : ' ,Cr i te r ios  h id rogeo lóg icos  ap l i -

cables aI estudio de Ia Neotectónica en el  Sureste espa-

ño1". Meditemanea. Serie Estudios Geológi.cos, ne 2. De-

partamento de GeologÍa. Facultad de Ciencias de la Univer-

s idad de  A l i can te ,  L983.  pp .  60-61 .

DIPUTACION PROVINCIAL DE ATICANTE- I .G.M.E.  :  ( ] .9S2)

aguas subter ráneas. . .  0p .  c i t .  p .  82 .

4 5 .

A A

47

4 8 .

Las

MASACHS ALAVEDRA, V.:

p .  4 6 4 .

( 1 9 4 8 )  E l  R e g i m e n . . .  O p .  c i t .

Las series de aforos. medias que cubren periodos muy

pl ios encubren estas ci f ras que asciendan a 1O'03 en

hue la  ( fg fe - t_976) ,  a  5 '01  para  Ro ja les  ( rcZe-z ' )  y  a

en Guardamar (1928-1976).

am-

Ori-

3 ' 3 6

4 9 . M A S A C H S  A L A V E D R A ,  V . :  ( r g ¿ e )  E 1  R é g Í m e n . . .  o p .  c i t .
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CALVO GARCIA-TORNEI, F. :

avenidas del Guadalent in".

Geografía,  I .  Universidad de

? ' H

¡3 4

"La huerta de Murcia y las

Papeles del Departamento de

Murc ia ,  1968-69.  p .  L lz .

C I

5 0 .

52.

Los precedentes histór icos y las vÍcis i tudes del Trasvase

son tratados en capítulo aparte, únicamente destacar aquí,

que el Trasvase fué concedi.do por Decreto de 9 de mayo de

1969, en eI que se aprueba e1 texto refundido de la ley

de1 I I  Plan de Desarol lo Económico y Social  en la que se

regula el  "Aprovechamiento conjunto del sístema hidraúl ico

Tajo-Segura,r. Las aguas del Trasvase llegaron al sector

al icant ino en Junio del año 1978.

La Ley 52 de octubre de 1980 que regula el régimen econó-

mico de la explotación del Acueducto Tajo-Segura, en las

di.sposiciones adicionales establece la distr ibución de las

dotaci-ones, en las que a la comarca t{er idional (Riegos de

Levante, ambas margenes, Vega Baja del Segura y Saladares

de Al icante) le pertenecen 125 Hm3 para regadÍo. Además

h^ay 7 Hm3 más que comesponden aL área del Campo de Carta-

gena incluida en l imite provincial  al icant ino.
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