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1. INTRODUCCION

A la denominación de Bajo Segura responde el ámbito comar-

cal local izado en el  extremo meridional de la provincia de Al i -

cante. caracter izan a este espacio rasgos notabremente contras-

tados como son las mayores cotas de aridez deI marco alicantino

y al  t iempo una exhuberante fert i l idad, plasmada en el  dominio

agrícola de Ia zona. La aparente dicotomía de conceptos y su

posible y combinada presencia resulta de las condiciones de1 me-

dio f ís ico-cl imát ico y de la remodelación que 1a acción antrópica

ha ejercido sobre el las

Los parámetros cl imát icos incluyen a su superf ic ie en e1

polo más ar ido del contexto geográf ico provincial ,  dado que los

va lo res  de  1a  B.T .P.  1 legan a  cuadrup l i car  ra  p rec ip i tac ión  med ia

caida en el  sector,  cuyo vaLor ref lejado en la isoyeta de 3oo

mm solo es rebasado en el observatorio de san Miguel de salinas

favorecido por una exposición y topografía pecul iares. con estos

presupuestos hídr icos ser ia inconcebible 1a importancia de la

economía agrícola de ra áona, basada en un regadío intensivo y

que tiene sus ori.genes en la existencia de la Vega Segureña.

E1 Segura, r ío alóctono, es al icant ino en una mínima parte

de su recomido, pero sobre esa reducida superf ic ie ( f  .¿gS fmZ)

que queda entre el aforo de Beniel y su desembocadura en Guarda-

mar se ubica la Vega Baja del Segura. Esta área, de excepcional

importancia socioeconómica, no es más que La cont inuación de ta

Huerta de Murcia, quedando tan solo separadas ambas por una con-

vencionaL divis ión histór ico-administrat iva, s in efectos geográ-

f i cos  sobre  los  pa isa jes .  Todos 1os  mun ic ip ios ,  a  excepc ión  de
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los marginales, se hallan comprendidos total o parcialmente en

Ia Vega.

El cauce fluvial recome meandrizante la depresión preri-

toral murciana hasta orihuela, a partir de donde el cauce adquie-

re una crara disposición estructural entre Benejuzas y Guardamar,

merced a ros accidentes tectónicos que al l Í  se manif iestan. La

fosa tectónica sobre la que se instala el  r Ío y el  importante

proceso de aluvionamj-ento que ér realiza son los auténticos res-

ponsables de ra pr incipal unidad geomorfoiógica de la comarca,

que es er gran 1lano aluvial cuaternario del Segura. Sobre sus

depósitos la acción antrópica ha ejercido una intensa rabor agrí-

cora tendente a rebajar los desniveres y a aprovechar el  suelo

y las aguas del río, configurando de este modo, un val1e de fondo

plano que en algunos sectores y dadas las característ icas l i to-

lógicas e hidrogeológicas expuestas en otros capítulos, determi-

nan frecuentes fenómenos de encharcamiento de las aguas que sin-

gular izan otra de las facetas de parte de este enclave.

Esta rrvegarr aluvial  debe su presencJ.a paradigmática en un

entorno de extrema arídez a la conjunción de factores hidrorógi-

cos y morfológicos que hasta ahora no venian siendo 1as notas

más predominantes y entre 1as que destaca la regularidad topográ-

f ica de un ampl io espacio y la aloctonia de la red f Iuvia1. un

rasgo de'-su régimen hídr ico, s in embargo, sí  que permanece común

a las arterias estrictamente mediterráneas que caracterizan al

resto de las redes fruviales al icant inas, su extrema imegular i-

dad, que combina est iajes marcados (que 1o ser ian más de no me-

diar la abundancia de aguas en cabecera) con pavorosas crecidas.

De estas avenidas son responsables ros af luentes de f i l iación
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meditemánea como el Mula, Quipar, Argos, Moratalla y, sobre to-

do, el Guadarentinr eu€ es el que presenta el carácter más extre-

mado.

Esta unidad geográfica contrasta vivamente con una serie

de rerieves estructurales y morfológicos que la jalonan. por

eI Noroeste las sierras de Orihuela y cal losa por encima de los

5oom, son el  ' retablo sobre el  que se apoya la vega en este l ími-

te;  hacia el  sur,  un rosario de col inas neogenas (sierra de Es-

calona, Pujalvarez, Al taona) que no alcanzan en ningún caso 1os

27o m marcan la transición gradual a través de sus piedemontes

desde la vega estr icta hacia otra unidad paisaj íst ica y económica

bien di ferente, el  denomj.nado ' rcampo del Bajo segura. que se pre-

cipita hacia el lvleditemáneo y que ha guardado una evolución y

desarrollo muy dispar al que ha presentado la vega tradicional

de regadío, dados los elementos geoeconómicos de los que ha par-

t i d o .

1.1. EI Segura, agente benéfico de entidad supracomarcal

La presencia en este sector de una red fluvial de origen

alóctono, caso único en todo el  ámbito ar icant ino, repercute de-

cisivamente en la economía hídr ica tanto del espacio que ahora

se anal iza como de una ampl ia zona del temitor io provincial  .

En virtud de su génesis morfoestructural en la Vega Baja

ha supuesto ra formal ización de un eje de comunicaciones de espe-

cial-  importancia. Val le de penetración desde el  l i toral  hacia

er inter ior,  y con una topograf ia al- tamente propicia a los asen-

tamj.entos, ha const i tuido en el  devenir  histór ico un lugar idóneo

L2
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para el trasiego de gentes y culturas que, a menudo, han coloni-

zado con sus emplazamientos las margenes de este valle. Las ca-

racter ist icas hidrológicas que delatan la al imentación en cabece-

pár le han proporcionado de otra parte una escomentia más o me-

nos abundante pero cont inua, que ha sido el  otro al ic iente para

la intensa ocupación de sus dominios r ibereños.

Sin embargo, como ya se ha apuntado, la periodicidad y re-

lat iva frecuencia histór ica de desastres hídr icos han sido junto

a Ia presencia de espacios db di f ic i l  avenamiento los que han

venido condicionando desde t iempos pretér i tos Ia ocupación de

estos espacios, y que han sido habitados merced a la intensa la-

bor de regulación y saneamiento por medio de notor ias obras hi-

draúl icasr eu€ han conseguido disminuir ,  que no erradicar,  la

si tuación de extrema irregular idad y r iesgo hidrológico.

Superados, en parte, estos presupuestos f ís icos poco favo-

rables, desde comienzos del s iglo XX e1 Segura ha ido conviert ien

dose en una arter ia de importancia supracomarcal.  La relat iva

abundancia de sus módulos (si se compara con el resto de las ar-

ter ias af icant inas) y la cont inua acción reguladora que eI hombre

ha venido ejerciendo sobre su comiente, Ie han confer ido Ia ca-

tegoría de agente hídr ico benéf ico, cuya acción rebasa las fron-

teras de la Vega Baja, afectando a comarcas vecinas y algo más

lejanas, como el  Bajo Vinalopó o eI Campo de Al icante. De-nrodo

que eI interés de este eje f luvial  t rasgrede las t iemas densa-

mente humanizadas de la Vega Baja, en donde el hombre ha sabido

superar las medi.ocres condiciones del medio f ís ico, para i rradiar

su acción fert i l izadora hacia otras áreas carentes de recursos

oroo ios .

T2
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Esta proyección del Segura sobre espacios comarcales situa-

dos al .  Noreste de sus dominios expl ica la inserción del espacio

segureño en eI orden de análisis en que aparece, ya que de otro

modo cualquier tentativa de entender las restantes unidades hí-

dricas geográficas o de usos del agua careceria de precisión

conceptual e histor ic ista en 1o que se ref iere a aprovechamien-

tos y economía del agua de los entes aludidos.

En un pr incipio la tradición agrícola de los sectores bene-

f ic iados y 1a necesidad de asegurar sus cosechas, promovieron

iniciat ivas diversas encaminadas a lograr este f ín,  que supuso

su inf luencia extracomarcal,  con poster j-or idad, los cambíos geo-

económicos introdujeron a estos espacios en unos nuevos sistemas

product ivos en los que ya no era solo el  regadío sino la demanda

urbana y Ia de sus vertientes industrial y turística las que re-

querian un mayor incremento de los recursos hídr icos. Para el lo

era necesario importarlos desde otras cuencas, ya que el Segura,

pese a su exhaustiva regulación, no podía abastecer a todas las

demandas. La llegada de aguas desde e1 Tajo tras diversos ava-

tares supondria un nuevo aliciente a la expansión de los aprove-

chamientos. Ello va a repercutir decisivamente tanto en el con-

cepto tradicional de Ia comarca del Bajo Segura, en la cual Ia

dualidad campo-vega va a ofrecer nuevos matices, como en los sis-

temas de regadío y economía del agua en general de todos los es-

pacios afectados por el transvase Tajo-Segura.

L.2. El problema de las inundaciones

Las obras de acopio y regulación, así como 1as más recien-

tes infraestrucutras hidraúIicas del Trasvase, han resultado muy

L2
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út i les a la hora de atenuar la i rregular idad y los est iajes del

Segura, pese a el1o queda por resol-ver un problema históricos

que escapa a la mayoría de las obras de regulación, que ubicadas,

en general, en los tramos alto y medio del río no consiguen rete-

ner las avalanchas de agua que se producen aguas abajo, afectando

a la Vega Baja, y cuya responsabi l idad es, en gran medida, d€

los ramales de1 Segura de fil iación meditemánea que confluyen

con é1 a partir de su tramo medio

Las inundaciones ejempl i f ican un aspe'cto más, en este caso,

de la ant ieconomía del agua. Su relat iva función benefactora,

que en t iempos protohistór icos o ya histór icos pudiera ejercer

al fertil izar con sus légamos Ia vega y abonar de esa forma el

suelo cul t ivable, hoy queda muy lejos. La densa ocupación de

la zona hace que su función fecundadora quede trocada en un hecho

purarnente desolador, portador en exclusiva de catásirofes y mi-

ser ias .

Las pavorosas avenidas, repet idas en el  t iempo, presentan

una clara raigambre mediterránea, ya que se producen con prefe-

rencia en otoño, mediante la conjunción de una serie de factores

cl imáticos y morfológicos que determinan si tuaciones caót icas

en las que el desbordamiento de1 río o 1as roturas de la infra-

estructura hidraúI ica, provocan cr is is per iódicas, que quedan

ref lejadas en eI desarrol lo de la vida agraría de la vega. Desde

eI siglo XII I  y hasta mediados de los setenta, se t ienen not ic ia

de hasta setenta y cinco avenidas importantes (1) y en 1a década

de los ochenta se cifra alguna más, d estacando Ia amenaza de

oc tubre  de  1982 Q) .
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El estudio de las avenidas del Segura que constituye uno

de los rasgos más notables de su historia hidrológica, requiere

una dedicación especial que escapa a los objetivos del presente

trabajo y que únicamente se destaca ahora como un fenómeno pecu-

liar dentro de Ia irregularidad extrema dé la arteria. EI domi-

nio de ésta ha sido uno de los objetivos más perseguido por eI

hombre dentro de la lucha por controlar eI medio hídrico de esta

zona y que ha contribuido en gran medída a marcar la evolución

histór ica de los aprovechamientos.

2. LA PERCEPCION DEL AGUA Y SUS APROVECHAMIENTOS EN EL BAJO SEGU-

RA: EVOLUCION HISTORICA

Las condiciones naturales del medio geográf ico han supuesto

desde siempre eI pr incipal obstáculo para el  poblamiento y Ia

ordenación de dicho terr i tor io,  a pesar de 1o cual ha conocido

una pronta ocupación dada su estratégica situación en un eje in-

mejorable de comunicaciones.

2,L. Los primeros antecedentes.

Los resto= *a= antiguos que se conservan en el ámbito segu-

reño datan de época Neolítica, momento cultural en que las técni-

cas agropecuarias parecen estar ya afianzadas. La depresión pre-

l i toral ,  zo-na r ica en pastts,  caza y t ierras cul t ivables, fecun-

dadas por las aguas del Segura pero expuesta a frecuentes inun-

daciones, atrajo la atención de los colonizadores quienes esco-

gieron para establecerse al tozanos a cubierto de las avenidas

y fáci lmente defendibles. Los poblados se si tuaban a menudo en

cant i les y zonas cimeras buenas para su defensa y cuyo estraté-
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gico emplazamiento dominaba e1 terr i tor io ampl io y espacioso de

la vega suscept ible de cul t ivo. Estos poblados, a pesar de su

presencia, son por 1o general  escasos, habiéndose conservado en

mayor medida las necrópol is eneolí t icas.

Al parecer los pr imeros pobladores de orígen or iental  ami-

baron a estas costas en plena Prehistor ia e introdujeron una cul-

tura basada pr imordialmente en 1as técnicas agrícolas y metalúr-

gicas. Desde estos inic ios el  Segura fué ya una importante vía

de penetración hacia el  inter ior,  como lo atest iguan toda una

serie de restos hal l -ados entre su desembocadura y su curso medio

y al to.  Entraba por é1 un comercio var iado de objetos exót icos

y se exportaban fundamentalmente cereales y esparto, producciones

básicas del sector,  pero también ganado, esclavos y ciertos ar-

tÍculos manufacturados, constituyendo una vía de comunicaciones

que desbordaba Io regional (3).  Diversos yacimientos arqueológi-

cos como 1os del t roralrr  y "La Esmerart  en San Fulgencio 'o los de1
ItCabezo tucerott y rrCastillo de Guardanar'r en Guardamar corroboran

la presencia de un importante habitat ya en época ibérica que

jaloqaba con emplazamientos estratégicos los deominios de una

7s¡¿ fagunar en torno a la desembocadura del Segura (A).

La influencia greco-púnica fué decisiva en el abandono de

estos poblados y necrópolis, cuyos ocupantes pasaron a concentrar

se en núcleos urbanos, apareciendo de este modo las ciudades,

lo que determinó un profundo reajuste social. Tras sus gruesas

murallas surgen uños nuevos modos de vida, eu€ van a suponer ante

todo la conf iguración de una práct ica, la lat i fündista, en cuanto

aI control  de la t ierrar eue será detentado por una reducida

él i te;  se af i rman los monopol ios pr incipescos en relación con
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la explotación del esparto, Ia sal  y los minerares; se introdu-

cen desde Massal ia,  Grecia y sic i l ia la vid y el  ol ivo, en ade-

lante t ípicos monocult ivos de aprovechamiento extensivo (5).

A la etapa prerromana se han querido atribuir las primeras

obras de saneamiento hidraúlico simirares a 1os canales y drena-

ies descubiertos en var ios sectores de ra región del Bet is.  Es-

tas obras se ubicar ian en sectores muy local- izados y cubrir ian

objet ivos de corto alcance para la desecación de áreas encharca-

das, pero que no r legaron a int i .oducir  modif icaciones ser ias en

el contexto general  del  l - lano aluviaL. Estas obras contr ibuyeron

sin embargo a ampl iar las reducidas áreas cul t ivadas en ras que

no fal taban sectores muy feraces, v? que la zona producia en

abundancia, como 1o atestigua el hecho de que l"os romanos captu-

rasen en las cont iendas mantenidas contra ros púnicos en los al-

macenes de carthago-Nova 4oo.0oo modios de tr igo y 22o.ooo de

cebada, cereares que por lo avanzado de la cont ienda, bloqueo

marít imo y la di f icul tad de los transportes terrestres, debian

proceder de un sector circundante más o menos amplio, pero que

desde luego alcanzaba a las tiemas segureñas, granero ya enton-

ces  de  la  met rópo l i  (6 ) .

Las obras hidraúlicas de base que debieron incidi.r de modo

decisivo en el irregular curso fluvial fueron abordadas casí con

segurirdad en sus inic ios por los romanos. La coronizacién roña-

na en una fase inicial no fué más que una ocupación castrense

y cuyo colofón fué 1a instalación en el valle cercano der vinaro-

pó de 1a colonia Jul ia Augusta r l l ic i ,  cuyos restos fueron loca-

r i zados  en  e l  para je  de  ra  A l -cud ia  (7 ) .  E I  curso  de l  segura  iba

a desempeñar una vez más, en esta etapa histór ica, un papel cru-
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cial ,  al  establecerse como un sector de paso necesario entre el

l i toral  y eI inter ior y que condicionó la f i jación en un tramo

de su cuenca baja de la Via Augusta. A través de ella se produ-

cian importantes desplazamientos humanos, eu€ no interfirieron

por otro lado en eI intenso tráfico fluvial que desde antiguo

se hacia en el  Segura mediante barcazas. Por el  contrar io,  éste

se desarrol ló paralelamente a 1a expansión económica conocida

por la comarca a part i r  de su def ini t iva pacif icación en el  t ras-

curso del s iglo I  antes. de nuestra era. Los cereales, ganados,

esparto y aún los minerales de la región continuaron encontrando

en el  Tader su sal ida más rápida, segura y económica (g).

La sociedad romana era, pese a todo, su gran act iv idad co-

mercial ,  esencialmente rural ,  y s€ agrupaba en pequeños poblados

cuya economía era de base agropecuaria. La caza y 1a pesca abun-

daban en eI ámbiro del Segura, dato antes atestiguado por las re-

presentaciones pictóricas que ilustran los hallazgos arqueológi-

cos (9).  Una ganaderia f loreciente estaba garant izada por la

abundancia de pastos existentes en Ia zona fluvial no cultivable,

sobre todo en la depresión, aunque la mayor parte de la comarca

era objeto de aprovechamiento ganadero a base de excelentes ra-

zas de cabras.

ta agricul tura, centrada en áreas cuidadosamente seleccio-

nadas y sirv iéndose de un ut i l la je bastante perfeccionado, 
" i l

duda superó sus cotas de rendimiento en el trascurso del proceso

romanizador.  Según PIá Bal lester (10) eI inf lujo romano no fué

muy importante respecto de1 instrumental  y ut i l la je que habia

sido muy perfeccionado por los iberos; por el  contrar io,  se re-

gistraron avances espectaculares en la expansión de los cul t ivos
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a costa de unas dehesas, bosques, matonrales y pantanos en con-

tinuo retroceso. se realizarian con seguridad en estos momentos

los pr imeros trabajos hidraúl icos de consideración y, desde lue-

go, fué organizada la producción en función de la demanda exte-

r ior.  El  r ío Segura faci l i taba la sal ida de los excedentesr So-

bre todo cereales, objeto por su parte de considerable consumo

en ra comarca, hecho que ha quedado evidenciado en e1 gran número

de piedras de molino halladas por doquier y conservadas en los

museos arqueológicos locales. se conservan además numerosos re-

cipientes de bamo cocido, generalmente grandes ánforas, dest i -

nadas al  t ransporte de1 tr igo y,  acaso también, del  aceite,  v ino

y otras subsistencias. Algunas de estas vasi jas fueron halradas

junto a la desembocadura del Segura.

El Segura constituyó durante largo tiempo la via más impor-

tante de comunicación que canalizó gran parte de los frujos co-

merciales de la época. Por el la sal ía el  producto de máxima im-

portancia durante mucho tiempo, el esparto, procedente tanto de

ros campos segureños como de la región de carthago Nova, la mayor

productora en todo el árnbito mediterráneo; pero además existie-

ron en la zona de contacto l i toral  de este r ío las importanes

explotaciones salineras y de salazones que venian estando desde

antiguo en manos de monopolios privados que obtenian saneados

ingresos en 1a redistribución y exportación de ambos artícu-

l o s  ( 1 1 ) .

Parejo a los progresos de ra sociedad rural romana fueron

desapareciendo las empinadas necrópol is y po_blados ubicados en

los al tozanos y sal- ieron de sus estrechas mural las para descender

a los 1lanos, donde se establecieron las pobraciones abiertas

T2
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con ameglo a los criterios urbanísticos romanos. Campo y huer-

ta -ésta incipiente y de contornos fluctuantes- estuvieron bas-

tante poblados como se infiere de los abundantes restos. Se in-

trodujo asÍ un nuevo concepto urbanístico en e1 que 1os aprove-

chamientos hídr icos pasaron a tener un papel pr imordial .  Además

surgen fuera de los núcleos urbanos propiamente dichos otros ti-

pos de habitat  rural ,  Ias alquerias y vi l las residenciales.,  de

las cuales todavía aún hoy se conservan vest igios. Estas cons-

trucciones quedaban vinculadas a Ia intensa actividad de un pa-

tr ic iado local que invir t ió parte de sus ganancias en vi l - las re-

sidenciales en las cuales se local izaban fuentes, ajardinamientos

y termas como las existentes en Bigastro, que introducÍan un nue-

vo concepto de 1os aprovechamientos hídr icos.

Los progresos de esta sociedad rural  romanizada debieron

ser aI pr incipio di f icul tosos, pero fueron rápi.dos a part i r  del

siglo I  antes de J.C. cuando los hábitos urbanos sal ieron de las

ciudades. De su economía de subsistencia, centrada en las nece-

sidades comarcales, se pasa a otra de producción supeditada a

la demanda de un mercado que pasaba a abastecer a Las grandes

ciudades, aprovisionar al  ejérci to y afrontar las precept ivas

remesas a l tal ia.  Con toi lo 1o que va a suceder es la mejora del

nivel de vida de estas comunidades rústicas de pequeños propieta-

r ios ,  co lonos ,  amendatar ios ,  a r tesanos y  s ie rvos  (12) .

En los comienzos del Imperio, cuando 'Roma vive uno de sus

mejores momentos, se producen los pr imeros sintomas de decadencia

de Ia ocupación romana. A 1o largo del s iglo I I I  se produce la

cr is is inst i tucional que terminó por afectar al  orden soci.al  y

a las estructuras económicas de la cul tura romana oue se vieron
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además afectadas por las sucesivas incursiones piráticas que a

través del Tader venian asolando eI litoral. El río fué rernon-

tado en varias ocasiones por las hordas bárbaras y las incursio-

nes se manifestaron también a través de Ia Via Augusta, lo que

produjo una catástrofe que dejó su huella en las estructuras

socio-económicas del momento.

Tras la ruina del s iglo I I I  surgirá un nuevo mundo, cuyos

esquemas son esencialmente di ferentes de los de la etapa anter ior

y que se van a mantener durante largo tiempo. Los rasgos básicos

de este nuevo orden serán las concentraciones de la propiedad

terr i tor ial  y la decadencia de las ciudades, fenómenos inic iados

con anterioridad a las invasiones francas y que se van a acentuar

con el  paso de los siglos.

Entre las mutaciones sociales y económicas caben precisar

una serie de rasgos que preconizan los nuevos modos de vida.

La explotación de minas, atochales, sal inas y pesquerias, la in-

dustr ia salazonera e incluso el  cul t ivo de los campos, dejan su

antigua pujanza y languidecen hasta desaparecer o quedar simple-

mente como producciones para eI consumo local.  El lo se debe a

varias cuestiones inferidas de la alteración que introduce eI

período bél ico y que afectó tanto a las instalaciones como a Ia

mano de obra y,  sobre todo, a los f lu jos comerciales.

La vida urbana decae y los ricos acosados por 1os impuestos

y rodeados de una turba ociosa, descontenta y propensa al desor-

den ve su escape en la vida del campo, con 1o que retorna a las

vi11ae para establecerse en eI las def ini t ivamente, pero ahora

lo hará junto a un nutr ido grupo de famil iares, amigos y siervos.
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Las vill.ae pasan a ser eI centro de los fundi, extensiones de

tereno que se van ampliando durante los siglos III y IV a costa

de los pequeños y medianos propietarios eü€, aruinados por las

adversidades de Ia época, vendieron a bajo precio sus propi.edades

a los seniores y permanecieron en sus antiguas fincas como colo-

nos que pagaban al  terrateniente en especie, 1o que impulsó eI

cul t ivo en estos autént icos lat i fundios de cul t ivos como la vid

y el  ol ivo, eua eran los más rentables, en el  seno de estas ver-

daderas estructuras sociales autárquicas. Los terratenientes

y sus fundi  preconizaban Ia sociedad pre- feudal  que se per f i lará

en el mundo medi.eval

E1 colapso de la Romanidad en estas t ierras acaeció en e1

siglo V cuando Ia comarca segureña quedó anexionada a los vis i-

godos en eL año 47O, pero lejos de quedar la zona en un estado

de calma y recuperación el Bajo Segura resultó un área de duras

host i l i .dades entre vis igodos y bizant inos.

No se puede af i rmar, de otro 1ado, eüe exist iera un verda-

dero poblamiento ya que las particiones y ocupaciones en el ámbi-

to orcel i tano se hicieron de modo muy imperfecto, s iendo el  ele-

mento y tradición hispanorromana la nota-predominante. El poder

siguió, por el1o, centrado en unas pocas famil ias de nobi les o

aristócratas godos, detentadores del poder monolÍ t ico asentado

sobre el latifundio a Ia sombra de los cuales vivian gente común

de l inaje vis igót ico. Por debajo de ambos grupos pr iv i legiados

se encontraba la masa de la población, acosados por los tributos

y exigencias de medidas, eu€ vivian endeudados y a menudo reduci-

dos a condición servi l .  Estos colonos y siervos rurales cr ist ia-

nizados muy superf ic ialmente, con la l legada de los árabesr s€-

L2
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rian una cantera inaeotable de prose l i tos  para  e l  I s lam (13) .

2.2. La incidencia de la civilización islámica

Ante Ia debi l idad interna del estado visigodo el  someti-

miento de sus temitor ios no tardó en convert i rse en objet ivo

de los árabes, en plena vi tal idad expansiva y que se habian es-

tabLecido f i rmemente en las vecinas costas norteafr icanas. será

con la llegada de los musurmanes cuando el territorio de Tudmir

adquiere un notable desamollo económico centrado ante todo sobre

e l  r ío  Tudmi r  (Segura) .

2.2.1. EI orígen de1 regadÍo huertano

Tudmir,  entonces como ahora, fué un pais esencialmente

agríco1a. Todos coinciden en celebrar a Orihuela, a su comarca

y su región "por la fecundidad de sus t ierras y la esquisi tez

de sus frutos; por sus jardines y huertos, juntos unos a otros,

que producen frutos en cant idad prodigiosa'r  ( f .4).

La tradición de los preceptos agronómicos tradicionales

y de las técnicas de régadío pesaba sobre los nuevos pobladores,

pero, en general ,  las técnicas de producción agrar ia fueron incor

porando nuevos elementos y mejoras que favorecieron su lento pero

indiscut ible proceso.

EI mol ino hidraú1ico, de or igen or iental ,  destacado gene-

rador de fuerza motr iz,  resultaba imprescindible para 1a mol ienda

de grano, y eue tenia en el  t r igo una de las pr incipales produc-

ciones de la zor.a, resultando además este artefacto imprescindi-

T2
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bIe

de

do

en tareas muy diversas de carácter industr ioso. Este t ipo

molino venia a sustituir al antiguo giratorio que era acciona-

por tracción humana o animal.

Con poster ior idad surgir ia otro t ipo de mol ino, el  movido

por la energía eólica, que aunque de procedencia persa fué per-

feccionadao por los árabesr y que en eI Bajo Segura fué ut i l iza-

do tanto para moler el grano y Ia sal, como para una tarea pri-

mordial  en este espacio, las operaciones de drenajes y saneamien-

to. Pero este generador dL fuerza distó de desplazar a su herma-

no hidraúl ico que, con f inal idades diversas, al-Edrisí  encontró

instalado por doquier,  incluso en grandes pontones móvi les ancla-

dos  en  mi tad  de l  Segura  ( fS) .

EI perfeccionamiento del s istema de regadÍos fué decisivo

e incluia 1a construcción de presas y de una compleja red de

acequías, azarbes y conducciones menores, cuyo funcionamiento

estaba regulado por ordenanzas escr i tas, consejos de ancianos

y funcionarios especial izados en estos menesteres.

Entre los ingenios introducidos por }os árabes figuran en

lugar destacado las norias, ruedas elevatorias del agua mediante

la fuerza misma de la corr iente. Estos artefactos, l lamados

dawlal y S, atrajeron la atención de al-Himyari por el ele-

vado número que de ellos podian verse en ambos márgenes de1 río

Segura y de sus af luentes (16).  En La zona de la Vega Baja de1

Segura se local izan todavía algunas de el las, como son las norias

generales de Orihuela, en el-  l ímite mismo interprovinciaL murcia-

no-al icant ino, ubicadas en ambas or i l las del Segura, restauradas

y todavía en funcionamiento; y aguas abajo, en el  pueblo de Ro-
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ja les, existe otra de datación postmedieval pero que ocupa el

mismo lugar de otra más antigua hoy perdida,

El geógrafo al-Udri que describe el temitorio de Tudmir,

recuerda que la feracidad de estos parajes está en estrecha re-

Iac ión  con su  r ío ,  en  e l  cua l  c i ta  la  p resenc ia  de  nor ias 'y  de

una compleja red de ríego con Ia que se benef ic ia a las huertas

de es te  enc lave  ( lZ ¡ .  E l  comienzo de  la  red  de  acequías ,  según

este autor,  part Ía del r ío en Alcantar i l la y alcanzaba las pro-

piedades de los habitantes de la ciudad de üurcia, hasta el  1ími-

te terr i tor ial  de la alqueria de Taws, que era una de las alque-

r ias de Ia ciudad de Orihuela. Los habitantes de esta úl t ima

abrian una acequía en este r ío también que arrancaba de sus t ie-

rras y l legaba hasta el  paraje denominado ql-Qatrul lat  (Catral) .

La longitud y extensión de esta acequía era de 50 Km aproximada-

mente y no se ha identificado el lugar en el que concluÍa exacta-

mente. El  r ío,  por contra, se especif ica que desaguaba en el

mar en eI lugar conocido como al-Mudawuir (junto al actual Guar-

damar) .

Al-Udri  descr ibe ya en el  s iglo XI un sistema de regadios

muy similar a1 actual, articulado mediante grandes acequías que

amancando de Ia contraparada cabecera del sistema de ríego de

Murcia se prolongaba por toda la vega media; este autor menciona

solo uno'dd los grandes canales, pero 1o señalaba como punto de

arranque de otras pequeñas conducciones. En la Vega Baja descri-

be cono acequía más representativa la citada de Catra}. La zona

regada, entonces como ahora, era exponente de la máxima r iqueza

de la zona y cuya fert i l idad l leva a decir  a1 geógrafo de ALmeria

que eI territorio de Tudmir es eI mejor de Al-Andalus en frutos
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V¡  sobre  todo,  en  peras ,  manzanas,  g ranadas,  membr i l los . . .  s iendo

tales frutos una bendición de Diosr ' .

La huella musulmana marcó profundamente la vega segureña,

la ampl iación det área cult ivada, exigencia de un cont inuo incre-

mento demográf ico, requeria a su vez 1a mejor regulación del re-

gadío que desarrol ló una compleja red de presas, canales, en par-

te preexistentes pero que perfeccionan y, sobre todo, ext ienden

a La vez que introducen técnicas hidraúl icas nuevas. La abundan-

te toponímia árabe evidencia la importancia que tuvo el  poblamien

to en caserios diseminados, basados en el  apt-ovechamiento deI

regadío. Cereales, legumbres, moreras y frutales ser ian los

principales elementos de las t ierras regadas, mientras que el

secano predominaba el  ol ivar,  la vid,  las higueras y los cerea-

I e s .

2.2.2. La ocupación islánica y su incidencia en las es-

tructuras agrarias y en los sistenas de tenencia

El pais de Tudmir albergó durante los primeros siglos de

dominación islámica una de las cristiandades más numerosas y com-

pactas. La si tuación excepcionalmente pr iv i legiada de que dis-

frutaron los cristianos en esta región durante los años iniciales

de ocupación musulmana, hizo posibLe resist i r  la ofensiva is lami-

zadora de los pr imeros t iempos. La defección masiva fué entre

1a clase de los siervos, la más humilde de todas y que al  buscar

en la nueva rel igión su l ibertad personal faci l i tó a1 ls lam sus

más nutr idos cont ingentes y adeptos (18).

T2

La sujección del  terr i tor io  v is igodo se h izo de dos maneras
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diametralmente opuestas, conquista y capitulación. Las t iemas

conquistadas eran propiedad de la comunidad musulmana, la cual

con ameglo a las disposiciones del derecho wol ik i ,  solo podía

disfrutar del  usufructo. Este patr imonio, indiviso e inal iena-

ble, debia ser administrado en función de1 interés común. El

usufructo estaba sujeto a un impuesto y,  a pesar de que el  patr i -

moni era de la comunidad is lámica, disfrutaban de é1 los benef i-

c iar ios sin apenas restr icciones y jur idícamente los tenian en

concepto de amiendo o tenencia.

En cuanto a los terr i tor ios entregados por capitulación,

concertada l ibremente mediante tratado, como en el  caso de1 de

Teodomiro, su estatuto jurídico era completamente di ferente.

Las t ierras y los demás bienes cont inuaron siendo propiedad de

sus poseedores sin condición ni  l imitación alguna, salvo 1o espe-

ci f icado en los pactos. El  pais de Tudmir pudo acogerse así a

Ios benef ic ios de una capitulación excepcionalmente ventajosa

por el  estatus de autonomía polí t ica reconocido a Teodomiro y

a sus sucesores dentro de su circunscripción terr i tor ial .  La

estructura de }a gran propiedad visigót ica, por el lo,  no experi-

mentó apenas cambios. Los latifundios pasaron en la región de

manos de los magnates cristianos a las de sus sucesores árabes

y sir iacos, entre los cuales, part icuLarmente los segundos, se

registró una alarmante tendencia a la concentración de benef i-

c ios, como 1o prueba el  caso de los Banu Jat lar (19).

La transformación de tenencia en propiedad const i tuyó un

proceso lento pero i rreversible.  En Tudmir se vió faci l i tado

por Ia otorgación de exenciones especiales a 1os cuerpos mil i ta-

res establecidos en Ia región. Más tarde, a f inales del emirato,
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los soberanos comenzaron a hacer donaciones rrde reconocimientorr,

cada vez más numerosas que algunos autores no dudan en calificar

rrde señorío" y que entrañaría, de este modo, un proceso de feuda-

l i z a c i ó n  ( 2 0 ) .

E1 régimen de propiedad, en def ini t iva, no experimentaba

grandes cambios, cabe hacer,  s in embargo, la excepción relat iva

a la presencia de una clase nutrida de medianos y pequeños propie

tarj.os de origen hispanorromano eue, acantonados en los dominios

de la huerta, eran el reducto mozárabe que se mantuvo fiel a sus

creencias rel igiosas. A di ferencia de 1o que ocurr ia en Ia Espa-

ña Islámica, donde las comunidades de mozárabes eran esencialmen-

te urbanas, aquí predominaban entre los cr ist ianos el  elemento

rural, pero agrupado en torno a pequeñas poblaciones campesinas

como se hace mención en el  pacto de Teodomiro. Estos pobladores,

agricultores inteligentes, fueron los que propiciaron las técni-

cas agrarias, asimiladas y perfeccionadas más tarde por los mu-

sulmanes.

La propiedad, somo se ha aludido, seguía en lineas genera-

les en manos de los señores, pero sin embargo la forma de explo-

tación va a presentar algunos cambios. Los campesinos van a ser

aquí hombre libres (a diferencia de como ocurrÍa en otros luga-

res) casi  s iempre manumit idos por su conversión al  Is lam eran

en suma mudalies gu€, de igual a igual, suscriben un contrato

con el  lat i fundista. Este dividia sus t ierras entre di ferentes

clases de colonos, l lamados cult ivador,  medianero, socio, según

cada caso, quienes pagaban su renta en especie, la cual era va-

r iable dependiendo de la cal idad de la t iema y e1 género del

cul- t ivo, pero que rara vez sobrepasaba la mitad de la cosecha.

T2
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Entre estos cultivadores abundaban asimismo los elementos mozára-

b e s  ( 2 1 ) .

La situación de estos canpesinos mudalÍes y mozárabes

habría mejorado visiblemente con relación a la étapa visigoda.

Eran hombres libres y podían beneficarse del régimen de aparce-

r ia.  La divis ión de Ias t iemas en pequeños lotes para su

cult ivo tuvo como resultado el  incremento.de Ia producción.

Los lotes cul t ivables sol ían alcanzar para e1 mantenimiento

de uná familia. En cuanto a las condiciones de cultivo en

general no eran ma1as, pero el aparcero tenía que correr

con los costos de1 cult ivo y afrontar por sí  sólo el  r iesgo

de cualquier cont ingencia. En esta si tuación y dada ]a aún

precaria regulación del Río, esto era una amer.aza continua,

y en este sent ido los histor iadores musulmanes se hace eco

de una serie inf ini ta de sequías, inundaciones, Vendabales,

grani4adas y otros siniestrcjs que se traducían en 1a pérdida

de cosechas, hambre, epidemias y mortandades (22).

Sin lugar a dudas los más beneficiados del sistema

de explotación seguÍan siendo Ios señores que bien en las

ciudades o en las expléndidas alquerias llevaban una vida

opulenta y dispendiosa como en otros t iempos 1o hicieron

Ios seniores de las villae hispanoromanas.

2.3. La Reconguista cri.stiana

El desplome del imperio almohade y de las efímeras

tai fas 
'subsiguientes, permit ió a 1os monarcas de Cast i l la

y Aragón abordar por separado pero con éxito la reconquista
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de1 solar peninsular retenido todavía por los samacenos.

Tras varias campañas estos fueron doblegados y sus pertenencias

pasaron a ser distribuidas entre la población cristiana mediante

el sistema de los repartimientos. Aunque permanecerían en

los lugares reconquistados muchos de sus antiguos moradores

a los que se 1es respetó parte de sus propiedades en vir tud

de capitulaciones l ibremente concertadas, 1as t ierras, cosas

y ajuares pasaron en gran medida a manos cristianas. Una

comisión de jueces part idores, designada por eI rey, distr ibuye

cosa por cosa y f inca por f inca, hasta la úl t ima tahul la.

E1 rrescr ibano de part ic ión" extendÍa Ias correspondientes

rrcartasrr o "albolaregi l  en favor de los agraciados con f incas

rústicas y úrbanas, cuyos IÍmites eran señalados en un registro

conocido como 'r l ibro de1 Repart imientor ' .

EI manuscri to or iolano, incompleto, recoge tres part ic iones

alfonsinas realÍzadas entre L268 y L275, otra también castel lana

hecha despues del fallecimiento del Rey Sábio y una final

aragonesa efectuada bajo el mandato de Jaime II al fi lo del

cambio de siglo.  Se presupone además una part ic ión inic ial ,

entre L265 y 1266, no mencionada pero de la que se tienen

not ic ias por los pr iv i legios concedidos por el  rey Alfonso

en Ia entonces recien const i tuida vi l - }a y concejo de Orihuela

( 2 3 ) .

Tras 1os diversos repart imientos Ia vi I la de Orihuela

fue dotada de un ámplio territorio en la que una superestructura

urbana dirigente formada por inmigrantes cristianos, se impuso

a Ia masa de la población musul-mana y predominantemente rural.

Los pr imeros repart imientos se centraron en los regadíos
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de1 te"* ino: huertas de Oríhuela, Albatera, CaIIosa, Cox

y demás lugares y alquerías dependientes de la villa. Posterior-

mente los últimos repartimientos se extendieron hacia las

lindes cultivadas y hacia los campos lo que delata junto

a} mayor volúmen de concesiones y transferencias la inmigración

est imables que se produjo a f ines del s iglo XII I  (24).

Dos tendencias pr imaron en los repart imientos; e1

rey de Aragón mantuvo el concepto de crear grandes propiedades

con pocos pobladores y mantenimiento de ancestrales* en la

ciudad sin part ic ipación en 1as t ierrasr gu€ expl ica la enajena-

ción de grandes fundios, incluso en la huerta; mrenfras

que Alfonso el  Sábio pref i r ió sust i tuir  en l -o posiblg esos

señorios mengua de 1a autor idad real,  por poderosos concejos

capaces de defender eI país con mayor ef icacia y suscept ibles

de encauzar una verdadera y vigorosa repoblación. Predominó

en gran medida el criterio castellano por Io que quedó asegurada

Ia atracción y renteción de los pobladores cr ist ianos (25).

Los señores, superadas las irregularidades de la conquista,

se desvivieron por retener en sus tiemas a los colonos mudeja-

res, conscientes de que eran insust i tuibles. Los pioneros

que llegaban del Norte preferían establecerse en }ugares

de Realengo, poco a poco el  censo cr ist iano iba incrementándose

en detrimento de la población mudejar que no obstante se

acantonó con preferencia en los terr i tor ios bajo control

dominical  de Ia huerta como Albatera, Catral ,  Cox y Crevi l lente.

L2

Una preocupación básica de los

abusos en cuanto a la retención de

part idores fue 'cortar

donadíos por ausentes
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y a Ias fraudulentas concentraciones de propiedades en pocas

manos;lacomisión con sus pesquisas persiguió ante todo que

la propiedad quedase vinculada al  vecindario.  En el  rr l ibro

de Repartimientos" se consignan sendas relaciones de infractores

así como de agraciados con la redistr ibución de f incas, estos

últ imos hidalgos y peones con vecindad en la vi l la.  A los

ausentes se les dio un p\azo para adquirir carta de naturaleza

en Orihuela y f i jar en eI la su residencia. A los acaparadores

se les quitó lo tomado y a los meri tor ios se les dieron lotes

suplementarios. Alfonso X aderirás'de dar su visto bueno autoriza-

ba mediante pr iv i legio en 28 de L272 en Escalona, a real izar

trasferencias sin otras l imitaciones que Ia prohibi .c ión de

enajenar en favor de la Iglesia y órdenes mil i tares sin su

expreso permiso, ya que para entonces los eclesiást icos habían

acaparado bienes en proporción tal  gue hasta 1a cler ical

rea:. .eza se sentÍa alarmada (26).

En los úl t imos años del s iglo XII I  el  vecindario cr ist iano

debio experimentar un visible incremento por 1o que se vio

la necesidad de poner en cul t ivo nuevas t ierras, 9u€ iba

a afectar ahora a zonas próximas a charcos y marjales y que

nadie había querido tomar en anteriores particiones. Estas

tierras no habían sido bonificadas con anterioridad o unicamente

fueron rescatadas en parte para su cultivo en tiempos ya

Iejanos, coincidiendo con alguna de las fases de máxima expansión

demográfica de la Orihuela musulmana. Ahora se ampliara

a su costa la zona cultivada tanto para los secanos como

para regadíos como en. el caso de Catral, cuya famosa acequia

fue ampl iada en estos t iempos.

T2
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Entre f inales del s iglo XII I  y los albores del XIV

tuvieron lugar las postreras reparticiones que llevo a cabo

el rey Jaime II de Aragón. Font Rius subraya que los repartos,

en raz6n de su volúmenr S€ hicieron de manera confusa, casi

caót ica, 1o que favorecid los abusos por parte de cabal leros

bien si tuados en el  consejo comunal.  Algunos se hicieron

adjudicar donadíos desmesurados, de acuerdo a la concepción

de1 repart imiento que tenía el  rey aragonés, gu€ el los dest inaron

a explotación, ganadera por lo que en pr incipio nadie reclamó

al estar lejos del ár 'ea cul t ivada. Pero siglos después,

cuando Ia presión demográfica exigió la roturación de nuevas

t iemas, €1 concejo hubo de plei tear para arancar a los

ol igarcas una parte de 1o usurpado. La comisión de repart imien-

tos f i jd a pesar de el1o su atención en áreas cercanas al l í

donde e1 regadío #a apl icable ,  como la alquería de Cent;

o  las  parce las  de  la  s ie r ra  I ' sobre  Ia  acequ ia  de  l ra lqu ib .

A partir de L3o4 entrarían además en juego los alvars (secanos

no saturados). Ocho. años más tarde fue realizada Ia partición

de Cal losa. En 1311. se hizo 1o propio en Almoradí,  y en

L314 fue distribuida la parte todavía indivisa de 1os Saladares

de Mol ina, úI t ima operación de repart imiento expresada en

e l  "L l ib re  de  Repar t iments  d 'Or io la "  (ZZ¡ .

En la segunda mitad del s iglo XII I  y pr incipios del

XIV quedaron trazadas las fronteras históricas administrativas

existentes en la actualidad que incluyen a estas tierras

en e1 Reino de Valencia. La conquista y extrañamiento de

Ios musulmanes van a determinar por siglos 1os modos de posesión

de Ia ti-erca en el sentido de unas fuertes transformaciones

operadas en el  régimen de propiedad, y explotación de] suelo

T2
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sujetos a sucesivos repartos compras' permutas y ventas que

favoreció la concentración de la tierra entre el grupo oligárqui-

co (nobles, cabal leros, burgueses, órdenes mil i tares, Consel l

de Oriola y Obispado de Cartagena) surgirá una minoria de

importantes señorios de modo que a partir del último tercio

de1 siglo XII I  se inic ia un importante proceso de señorización

de1 te r r i to r io  (28) .

2.3.1. Los efectos de la Reconguista sobre las estructuras

productivas

La part ic ión de las t lemas de la comarca entre los

conquistadores tuvo un carácter innovador, sin embargo las

técnicas agrar ias y eI s istema de r iegos heredados de los

musulmanes no experimentaron alteraciones importantes sobre

todo por Ia continuidad que en los primeros años suponÍa

Ia presencia de operarios mudejares en los pedios que mantuvieron

las mismas técnicas de r iegos y cul tJ-vos, así pues los cambios

fueron en mayor medida relativos aI régimen de propiedad

y a la roturación de nuevas tierras.

En la huerta, eI  s istema de pegueña y mediana propiedad

vigente hasta entonces, permanece sin alteraciones muy profundas,

ya que al ser estas las tiemas más valiosas y con frecuencia

las más próximas a Ia vi l la,  el  concejo respaldado por la

corona siempre puso especial atención en asegurar su equitativo

reparto entre eI vecindario,  de acuerdo a la condición social ,

méri tos de cada poblador obtenidos en Ia étapa defensiva

(2s ) .
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2.3.2. Las transformaciones paisajÍsticas y su incidencia

en los aprovechamientos hídricos

El traspaso del territorio de la Corona Castellana

a la Aragonesa en los úl t imos años del s iglo XII I  supuso

un fuerte incremento poblaciones detonante de un proceso

intenso de roturaciones que repercut ió decisivamente en una

profunda transformación paisaj íst ica. En los margenes de

los campos cultivados fue amancando eI matorral y transformando,

los erial'es, a1 igual que en las zonas marismeñas se acometió

su desecación, a base de escavar surcos que faci l i tasen su

desagüe y permit iesen el  descenso del,  nivel  f reát ico.

La conquista de las nuevas tierras y de las ya transforma-

das no quedaba sin embargo exenta de serios problemas ligados

a Ia aún def ic iente regulación hídr ica. Las avenidas del

Segura se venían mostrando con repet ida periodicidad y'creaban

si- tuaciones caót icas de di f íc i1 resolución. En primavera

y otoño las tiemas cruzadas por eI río, sufrían sus embates.

Entre otras se tiene noticia de Ia inundación de 1258, resultado

al parecer de las crecidas simultáneas del Segura y el Guadalen-

tin, que destruyeron la presa de la Contraparada, cabecera

de r iego de la huerta. murciana. Fueron entonces, como en

muchas más ocasiones, los daños irreparables, ya que el agua

dejó de circular por varias acequias y azarbes durante largo

tiempo así como los campos quedaron amasados. Entre otras

cuestiones derivadas de la propia catátrofe hídrica sus consecuen

cias se mantenían tiempo después ya que la huerta experimentó

un retroceso que durante largo tiempo no logró los antiguos

n ive les  de  producc ión  (30) .

T2
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Las obras hidraúlicas construidas aguas amiba de Orihuela

con carácter provisional eran barridas continuamente por las ria-

das y reconstruidas a continuación pero con materiales inconsis-

tentes y deleznables, por lo que sus efectos eran reducidos y

temporales. Con asiduidad las charcas recuperaban superf ic ie y

se extendian más al lá del dominio estable de la marisma, resulteg

do muy di f ic i l  su recuperación para eI cul t ivo. En 1as décadas

de 1250 a 1260 fueron numerosos los parajes que rei teradamente

invadidos por 1as aguas, se transformaron en marjales, por fal ta

de una mano de obra experta en l-as tareas de avenamiento.

La recuperación de áreas pantanosas, exponente clásico de

la economía hídr ica de este sector será una labor que dará tra-

bajo a var ias generaciones y que no contó con J.ogros def ini t ivos

has ta  e l  s ig lo  XVI I I .  Es  sab ido  que eL  éx i to  en  Ia  desecac ión

de una marisma depende de la cont inuidad del esfuerzo pract icado,

continuidad que solo puede ser alcanzada durante un prolongado

periodo de paz, y eue con rareza fué Ia nota que dominó durante

el s iglo XII I  y poster iores, en los que la ofensiva cr ist iana y

]as secuelas de la conquista impiedieron una metódica labor de

saneamiento.

A pesar de el lo en eI marco de las part ic iones La ocupación

del temitor io fué desigual pero introdujó, en l ineas generales,

cambios apreciables. E1 descuaje de1 matomal y 1a desecación

de marjales afectaron sobre todo a las áreas próximas a la vi l la

de Orihuela, donde se desarrol la un sistema complejo de ríego,

heredado de los musuLmanes que permit i rá incluso ampl iaciones

modestas del regadío.
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2.3 .2 .L .  E l  s is tema de r iego en  la  Huer ta . -  La

Huerta será desde un pr incipio objeto de la preferencia de los

conquistadores por su eLevado interés económico. El s istema de

riegos estaba perfectamente organizado en eL momento de la con-

quista. Dada la unidad f is iográf ica de las Vegas Media y Baja,

la cabecera del s istema de ríego se art icula en 1a presa de la

Contraparada, la cual ubicada en el  curso medio del r Ío,  aguas

arr iba de Murcia, era la toma de la Vega ldedia. Desde el la arran

caban dos acequías mayores subdivididas en inf inidad de brazaLes

e hi juelas, así como para recibir  fos avenamientos y sobrantes

del r íego servian 1os cauces de "aguas muertas" (3t ¡  .

Estas acequias y azarbes se cont inuaban en algunos casos

en la Vega Baja, donde además el-  r Íego part ia de var ias tomas

desde acequías matr ices dispuestas de acuerdo con las exigencias

del temeno, siendo la más conocida por aquel entonces la de Ca-

tral ,  antes mencionada. Otra acequía notable era la l lamada de

Don Juan Manuel, 1a cual tomando agua de1 Segura comia paralela

a la costa para desaguar en el litoral il icitano después de cru-

zar los términos de Guardamar, Daya y Elche. Esta acequía y aza!

bes, como la de Argulella que eran compartidos por varios térmi-

nos (entre ellos el de Orihuela , eu€ situado aguas arriba deten-

taba su mayor aprovechamiento) provocó reiterados pleitos forja-

dos en torno a Ia exclusivización de su uso por parte de alguno

d e  e l l o s .

El uso del agua se regia por

fal ta de disposiciones generales, y

a Alfonso X, eL cual en un pr incipio

de carácter común para las huertas

una legis lac ión par t icu lar  a

que se debió en buena par te

dic tó d isposic iones más b ien

de lvlurcia y Orihuela por ser
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muy semejantes las necesidades y problemática de los dist intos

concejos. La asimiLación de ambas huertas, aunque just i f icada

por su continuidad, entrañó desde un principio servidumbres de

la zona baja respecto de 1a cabezera del reino, y eue el  concejo

orcel i tano no estuvo dispuesto a sufr i r ,  requir iendo Orihuela que

el of ic io de Sobreacequiero, supervisor o juez mayor de rÍegos

-cargo con antecendentes musulmanes- recayera sobre un vecino de

la vi l la.  A tal  f in presentó una pet ic ión a Alfonso el  Sabio

quien accedió gustoso por pragmática dictada en Valladolid en

14 de mayo de L275. EI rey aprovechó la ocasión para señalar

normas sobre l -os más variados asuntos reLacionados con 1os r ie-

gos y 1os aprovechamientos de aguas (32).

Las primeras Ordenanzas de Ríego. Aprobadas en L275 víe-

nen a ser la rat i f icación y compendio de otras disposiciones dic-

tadas por Alfonso X en años anter iores. Reiteradas veces el-  ve-

cindario y concejo de Orihuela habia sido exhortado por el monar-

ca a cuidar con esmero el  s istema de r iegos recibido de la pobla-

cíón musulmana, a extender Ia irigación a las nuevas tierras y

a no desperdiciar 1a experiencia y laboriosidad de los mudejares.

En todo momento plemiaría y estimularía este nonarca cuan-

tas mejoras son introducidas por propietar ios y colonos, siendo

cedidos a sus bonif icadores los marjales, saladares y demás t ie-

rras recuperadas para el cultivo. En contrapartida, ante la re-

sistencia de algunos vecinos a contr ibuir  aI  areglo y l impieza

de acequÍas y azudes, desde L27L venÍa autor izándose al  consejo

a actuar judicialmente contra los infractores.

T2
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constan como tal ,  se rei teran toda esta ser ie de disposiciones

y consejos encaminados a los aprovechamientos de 1as aguas, des-

tacando ante todo la imposición de la nueva autoridad en materia

de ríegos. Se trata de La figura del sobreacequiero cuya juris-

dicción se ampl iaba y a part i r  de entonces cubrirá la de los de-

más entes de riego, para 1o cual debian prestarle ayuda los al-

cal-des. El cargo de sobreacequiero recayó en Pedro Zapatero con

cuya elección quedó def ini t ivamente separado e1 régimen de r iegos

de la Huerta de Orihuela del sobreacequiero de Ia Huerta de Mur-

c i a .

Las Ordenanzas pasaban a regular,  además, 1a distr ibución

de las aguas, la monda y conservación de los acueductos, las pe-

nas que debian imponerse a los infractores y los mandatos del so-

breacequieros. En 1as recomendaciones y puntos tratados en las

ordenanzas se alude en repetidas ocasiones a las costumbres de

riego que venian desarrollando los musulmanes y que invita a con-

servar, 1o que denota la importancia que esa cultura ejerció so-

bre é1 y la confíanza que en dichas práctias depositaba el monar-

c a .

Cabe destacar cuatro alusiones concretas en las que se di-

ce : . r r . . .que las  aguas r ieguen tan to .  como so l ian  en  t iempos de

moros y más si  se puediere;. . .  que 1as aguas se guien por aque-

I los  lugares  que so l ian  i r  en  t íempos de  moros . . . ;  que 1as  t ie -

rras se r ieguen por las'paradas en que sol ian tomar su tanda en

t iempo de moros.. . ;  que las paradas se hagan como t iempo de mo-

r o s ' t  ( 3 3 ) .

Cualquier infracción que se cometiera tanto de los asuntos
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planteados en Las Ordenanzas de ríegó como de aquellas cuestiones

que pudieran surgir y no quedaran reflejadas en ellas, debian ser

resueltas por el  sobreacequiero, el  cual según eI Pr iv i legio po-

dia tomar resolución con consejo de hombres buenos y conforme a

Ias Cartas Reales, c iadas a los sobreacequieros anter iores. Por

1o tanto, pasaba esta f igura a convert i rse en el  Juez superior

e inapelable de cuantos plei tos se refacionasen con el  r Íego.

De estas Ordenanzas, al igual que de los.repartimientos que

se habian venido real izando, se inducía que el  agua de ríego era

aneja a la t ierra como de hecho Io ha venido siendo hasta nues-

tros dias y ha queciado ref lejado en ordenaciones poster iores.

La remodelación de las Ordenanzas en eI siglo XV.- ta ac-

ción repobladora, at¡nque lenta, supuso un considerable incremento

demográfico que sufrió a 1o largo del siglo XIV frecuentes retro-

cesos y estancamientos relacionados con epidemias y hambres cí-

cl icas. La recuperación del s iglo XV fué lenta pero a f inales

del siglo XV y principios del XVI 1a comarca presentaba un cj-erto

renacer económico y demográfico que quedó refleiado en la expan-

sión de nuevos regadíos en áreas marginales, impulsado por la al-

ta cot ización que adquieren ciertos cul t ivos (34).

Las compl icaciones derivadas de 1a extensión del regadÍo

a zonas marginales, hasta alcanzar por el Este Guardamar, acon-

sejó poner a las ordenes del sobreacequiero, Que se había conver-

t ido en un todopoderoso dignatar io,  a funcionarios subalternos

l lamadoS rraqequierosrr o ' rCequierosrr cuya misión conSistía en COn-

servar y mejorar eI s istema de r iegos, vigi lar 1a distr ibución

de las tandas de agua y hacer cumplir estrictamente las ordenan-
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zas de Ia huerta. A1 parecer,  en cada aldea había un t 'cequieror l

dependiente del sobreacequiero; s igni f icaba, al  f in '  1a delega-

ción de este último de una serie de funciones.

El rasgo más a destacar es'  s in embargo, e1 camblo que se

introdujo en el  cargo de sobreacequiero, 9ü€ desde el  s iglo XV

cayó bajo el  control  del  brazo mil i tar y pasó a ser monopol izado

por nobles y caballeros que a partir de entonces prorcogaron eI

nombramiento por tres años, en vez de la duración anual que tenia

hasta estos momentos. En esta nueva or ientación se inf iere la

presión que la ol igarquía y e1 patr ic iado concej i l  venía ejer-

ciendo ya en esas fechas.

Desde medj.ados del s iglo XV, una vez que entró en vigor eI

pr iv i legio de i .nsaculación, eI  sobreacequiero pasó a ser desig-

nado entre los representantes del estado burgués, 1o mismo que

el contador o ' r taulager" que Ie estaba supeditado. Los acequie-

ros pasaron con el tiempo a tener más atribuciones, produciéndose

una acción descentralizadora que fué más perceptible en las zonas

alejadas de Ia villa de Orihuela, beneficiadas de determinadas

mercedes encaminadas a propiciar su poblamiento. La Corona in-

tentó reforzar las- atr ibuciones de estos cequieros locales, Por

1o que sobreacequieros y jurados se enfrentaron a ella en diver-

sas ocasiones. De hecho la Corona tuvo 'que llamar a éstos al

orden, como en 1455 cuando una real provisión amonestó a 1os ju-

rados y sobreacequieros de Orihuela por entrometerse en los apro-

vechamientos de aguas que, procedentes del Segura, ciiscuryian por

las acequias de Guardamar, Almoradí y Daya. Se les prohibia

así mismo inmiscuirse en los asuntos relacionados con 1a acequía

de Plá, ut i l izada en el  r íego de algunos parajes apartados en las

L2
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proximidades de1 l i toral ,

exhortados a no excederse

Norte de Guardamar. Por último eran

sus  a t r ibuc iones  (35) .

Toda una serie de abusos fueron incrementandose, ante todo

por la extracción social  de los sobreacequieros, pertenecientes

a la clase pr iv i legiada y encubiertos por el  patr ic iado concej i l

por 1o que las Ordenanzas de la huerta distaban de ser cumplidad

f ielmente. De otro 1ado, la l impieza de acequías y azarbes no

tenia lugar con 1a regularidad que fuera menester, con la consi-

guiente perturbación en el  funcionamiento del s istema de rÍegos,

de forma que en más de una ocasión se plantearon conflictos y re-

cursos extraordinarios para asegurar l-a monda de conducciones

obstruidas por Ia acumulación cie cieno.

2 ,3 .2 .2 .  Los  núc leos  d ispersos  de1 regadío  y  los

aprovechamientos de aguas en áreas marginales.- Excepción hecha

deL área regada de la Vega, e1 resto de la comarca se caracter i-

zaba por un predominio del secano con cul-tivos extensivos y por

una dedicación gandera.

tas t ierras agrícolas se local izaban con preferencia en los

conós de deyección de las ramblas que desde las al ineaciones l i -

torales neogenas descendian hacia el  l i toral ,  ya en pleno dominio

del conceptuado Campo del Bajo Segura. Salvo en estas zonas don-

de la posibi l idad de un r iego eventual proporcionaba mejores co-

sechas, el único recurso durante mucho tiempo fué la explotación

del secano de bajos rendimientos y de las dehesas. Los ganaderos

durante la domi-nación castell-ana obtuvieron diferentes privile-

dios ya que Alfonso el Sabio se ocupó de fomentar el desarrollo

de la incipiente cabaña del reino murciano, a base de exenciones

T2
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f iscales sobre la cr ia del ganado y el  consumo de carne (36).

Como se seña1ó en otro momento, durante los repartimientos

grandes donadíos se fueron conformando al amparo de estos privi-

legios que no importaron en grado sumo, dado que no se trataba

de zonas de alto iriterés económico en un principio, siempre más

centrados en Ia Vega.

.La 
importancia de la ganadería no debió ser despreciable

ya que se encuentran a menudo disputas entre ganaderos y agricul-

tores. El  Consejo de Orihuela apoyará siempre a estos úl t imos,

ya que protegía con el lo a las Ordenanzas de la huerta, así como

defendia los interéses cereaListas y vinateros que eran importan-

tes en 1a época. Cabe destacar,  s in embargo, que las concesio-

nes a los ganaderos fueron importantes ya que eI ariendo de los

pastos comunales (al mejor postor) era una fuente importante

de ingresos que se declaraban a través de las presiones que

ejercian determinados circulos de1 patr ic iado local con intere-

ses ovejeros y que l legaban incluso a hacer donat ivos y ant ic ipos

a la corona, cuest ión que revelaba su potencial  económico.

El pastoreo de rebaños trashumantes fué, por lo tanto, jun-

to aI secano extensivo el aprovechamiento de gran parte de esta

zona de1 campo segureño que en nada permitia vislumbrar los de-

cisivos cambios poster iores. Dentro de esta predominancia se

ubi.can pequñas y aislacias áreas regadas que son, en cierto senti-

do, Ia premoni-ción de la fisonomía futurista que va a alcanzar

este espacio agrarío, eu€ durante siglos y hasta medidados de

la presente centur ia tendrá un carácter marginal.

T2
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Los regadíos de aguas eventuales

junto a los aprovechamientos de agua

ciaron Ia puntual aparición de rodales

pos regados.

o riegos de alfait serán

alumbrada los que propi-

más que cie huerta de cam-

Los r iegos en laderas subáridas (g/ )  se real izaban a

expensas de los aportes hídr icos de los cursos eventuales o

rambl izos, desde los cuales se extraía el  agua mediante deriva-

ciones en los cauces de las ramblas y era conducida hacia Ios

temazgos, dispuestos en terrazas y abancafamientos. En algún

caso las aguas eran conducidas a los al j ibes de las casas

para abastecer a Ia población y al  ganado. Se puede entender

que meci iante este sistema el  preciominio cie especies poco exi-

gentes en agua era total .  Se trataba en suma de especies de

secano que incrementaban, de este modo, su producción y el imi-

naban con el1o la aleator iedad de sus cosechas. Son fas es-

pecies más representat ivas los cereales, almendros, algamo-

bos e higuera.

Las características hidrogeológicas de Ia zona han sido

determinantes en 1o que se ref iere a la aparic ión de.fuentes y

rnanant iales, éstos escasos en todo este vasto temitor io se

han ceñido a casos puntuales como e1 existente, e¡ el  val le del

r ío Nacimiento o en la Dehesa de Campoamor (38).

Como su nombre indica, la existencia del-  r ío Nacimiento,

clasi f icación hidrológica que adquieren pocas corr ientes f lu-

viales en Ia zona, se aeUia a Ia presencia de una resurgencia

de agua que brotaba en e1 paraje denominado "El- Nacimiento"".

T2
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EI agua de este manantial

mente, ya que existió una galerÍa

dejar, por la que trás captar el

lle del río para ser aprovechada

denominado de trsan Ginés" (39 ) .

En la Dehesa de Campoamor se registraba igualmente un

pozo denominado de rrta l,Iina'r, eu€ induce a pensar en una ex-

plotación de agua subterránea simi lar.

Las aguas elevadas fueron otro de 1os aprovechamÍentos que

contr ibuyeron a la f i jación de modestos reductos del regadío.

Estas se alumbraban mediante norias, cenias y arcaduces, eD

las zonas deprinidas y cercanas a 1a costa, c ionde la existen-

cia de niveles freát icos en mantos acuÍferos superf ic iales,

atrapados entre mater iales permeables pl iocenos permit ian su

extracción. Evidencias documentales o reales no parecen ha-

berse conservado, pero a este respecto es notor ia el  hecho de

una toponímia residual que así 1o denuncia.

Más tarde, Cavani l les ci ta en su obra la existencia de

pozos excavados entre el mar y 1a población o entre el mar y

Ias salinas, pero en general daban agua salobre e inutil

para eI sustento humano. Unicamente 1os abierbs hacia el

mediodia daban agua duIce, s i  bien eran estos escasos.

Esta si tuación

momentos actuales.

descr i ta sigue manteniendose Los

debió aprovecharse temprana-

tipo foggara, de origen mu-

agua se conducia por eI va-

en un huerto inmediato, el
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2.3 .2 .3 .  Los  cu l t i vos  y  Ia  economia  agrar ia  en

Ios siglos XIV al  XVI.-  El  cul t ivo medieval por excelencia

venÍa siendo eI trigo, sin embargo a lo largo de los siglos

XIV y XV resultado del creciente poder adquisitivo de la

burguesia urbana y aún del creciente campesinado mismo se

produjo una cierta diversificación. Pese a todo las roturaciones

nuevas seguían dedicadas con preferencia al  preciado cereal,

que no fue apreciado en su primacia hasta tiempo despues,

Tanto' en las tierras marginales como los ámplios sectores

del regadío en donde el cultivo solía notarse con legumbres

y hortal izas, y sin perjuic io de Ia presencia de un cierto

número de árboles, e1 predominio correspondía a los cereales.

Tras periodos de incert idumbre product iva a f ines deI siglo

XIV y principios del XV eI trigo adquiría su gran expansión

con una producción orientada a mercados exteriores. Los

Iatifundios en fase de expansión y cultivados por colonos

mudejares, salvo en parcelas seleccionadas para cul t ivos

diversificados se encaminaban al cultivo y comercialización

del preciado cereal. En este artícu1o y en los ingresos derivados

de los derechos sobre aljamas mudejares radicadas en los

dominios señoriales se encontraba la mejor fuente de ingresos.

Así pues los señores disponían de gran parte de la cosecha

con la que negociaban, en tanto Io producido por los pequeños

y medianos propietar ios era consumids .  por e1los mismos o

en el  mejor de los casos vendido en los mercados locales

( 4 0 ) .

La vid se introdujo más tardiamente cuando el repoblamiento

contribuyó al auge demográfico que propició mano de obra
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abundante y barata. Los repartos de pequeños y medianos

lotes entre los repobladores que hicieron Ia conquista, Ias

part ic iones poster iores y la bonif icación de nuevas t ierras

durante los últimos siglos medievales propiciaron su difusión,

cuya producción procuraba un ingreso adicional a quienes

se ocupaban en faenas artesanales o se contrataban como jornale-

ros la mayor parte de los días de la semana.

A 1a vista de los logros conseguidos por estos, algunos

propietar ios importantes van a prestar atención a este cul t ivo

que pasara a competir  con los cereales, A mediados del s iglo

XIV ha de prohibirse en Orihuela la importación de vinos

para proteger la producción comarcana ya muy considerable

(41).  La proximidad del mar y los puertos comerciales de

Alicante, Guardamar y Cabo Cervera, 1a recuperación demográfica

de1 siglo XV y et hundimiento de la producción francesa durante

la Guerra de los Cien Años propicio la expansión de este

cult ivo en el  sector.

Cereales y vid fueron en mayor proporción los cultivos

preferentes tanto del secano como del regadío. No faltaron

por ello otros cultivos que aunque mencionados esporádicamente

revist ieron en ciertas épocas un elevado interés económico,

así como otras variedades que con eI tiempo desplazarían

incluso a las pr imeras.

Almendros, higueras, palmeras y ol ivos fueron especies

asiduas en 1as dietas musulmanas, alguna de las cuales adquirió

auges inusitados y llegaron a exportarse (42) pero no a competir

con los oroductos antedichos.

L2
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EI dominlo del regadío y de Ia huerta en los siglos

XIV y pr incipios del XV, pese a la atención que se dedicó

a su ordenamiento constituía un espacio de cultivo reducido

en la cual no faltaban toda clase de legumbres y hortalizas:

calabazas, zanahori .as, nabos, lechugas, berengenas, coles,

espinacas, ajos, cebol las Los frutales abundaban, pero

no en plantaciones uniformes. Más bien árboles variados

y dispersos cuyo número revalorizaba en mayor o menor grado

l a  f i nca . Cualquier parcela mediana poseía uno o var ios

perales, granados.,  c iruelos, albar icoqueros y manzanos.

Sobre todo almendros, membri l los e higueros. La morera y

el nogal también eran frecuentes. Sin embargo los agrios

que posteriormente alcanzan un gran desarrollo sólo aparecen

citados en algunos casos como plantas ornamentales por su

f raganc ia  (43) . En real idad Ia expansión de 1a huerta y

sobre todo del arbolado estuvo supeditado durante largo tiempo

a las contiendas e incursiones, así como a las continuas

¿rmenazas hidrológicas de1 Segura.

Cultivos del regadío como el arroz tuvo su aparición

en fechas tardías, aunque su presencia quedó prontamente

limitada dadas las características de insalubnidad que llevaba

anejas. Las plantas texti-Ies, hoy tan extendidas en las

huertas de Ia zona, existieron ya en tiempos de Ia conquista,

y quedan bien docurnentadas en Murcia la manipulación de1

lino y e1 cañamo. La práctica determinaba cargas contaminantes

que se dejaban sent ir  en la- urbe Orcel i tana a través del

Segura Ia cual util izaba sus aguas como potables Io que determinó

repet idos plei tos. En las postr imerias del s iglo XIV se menciona

el lino como productc ergrario y en menor proporción e1 algodón
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ya en Orihuela.

De entre las plantas industriales era todavía el esparto

la gue detentaba la mayor producción en todo el Bajo Segura,

cultivo que obtenido en cantidades ingentes era comercializado

y fue objeto de un negocio muy especial izado (44).

Desde f ines del s iglo XV y a lo largo del s iglo XVI

se produjo una cierta reconversión agraria que supuso la

aparic ión de una agricul tura especial izada a medida que se

iban introduciendo nuevos cultivos de origen americano.

El dominio del cereal ( t r igo y cebada pr incipalmente) comenzaba

a retroceder ante los progresos rápidos del moreral ,  la vid

y el  oI ivo, así como las plantas text i les y las hortal izas

pasaban a ocupar considerables espacios en las áreas del

regadio que además pasaban a tener preferencia en las tandas

d e  r i e g o  ( 4 5 ) .

Entre otros cultivos cabe destacar la presencia de

la cañamiel,  Ia cual experimentó cierto desarrol lo desde

mediados del siglo XV merced a las altas cotizaciones alcanzadas

en el mercador eü€ estimuló a la instalación de algunos ingenios

o trapiches en Orihuela (46). En general la comarca desde

f ines del s iglo XV y pr incipios del XVI registra un renacer

económico y poblacional sujeto a favorables coyunturas ligadas

a los precios agrícolas y a la expansión de ciertos productos

como la seda. Había que valorar hasta que punto el desarrollo

agrario fue Ia consecuencia o eI detonante del desarrollo

que venían experimentando los sistemas de aprovechamiento

de aguas y la inst i tucional ización de un regadío, €[  eI  que

aparecía combinados sistema de a pie, con r iegos elevados

T2
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mediante cenias y norias y que pemitieron la colonización

a lo largo de las principales acequias y vias de agua que

fueron alargándose de modo tentacular a 1o largo de los años.

2 .3 .2 .4 .  La  ex is tenc ia  de  o t ros  usos  de l  agua. -

Desde un pr incipio el  anál is is de los aprovechamientos hídr icos

ha quedado centrado en torno a la economia agrícola de la

zona, que tanto entonces como ahora sigue suscitando las

mayores demandas y controversias

Otros usos del agua son sin duda aquellos inherentes

a la propia ocupación del medio, y a su urbanización y para

su abastecimiento ras fuentes de suministro vinieron siendo

práct icamente las mismas ya que no se hace en las ci tas

histór icas mención exclusiva de otros t ipos de aprovechamiento.

Las escasas fuentes y manantiales ubicadas en los piedemon-

tes de la zona contribuyeron además de las propias comientes

superficiales al abastecimiento de agua potable, pero su

lejanía a las zonas deprimidas de Ia vega constituyó un serio

problema a resolver durante largo tiempo. Las casas contaban

con al j ibes y en general  las poblaciones se abastecían del

Segura almacenando en tinajas eI agua que dejaban reposar

para el iminar las impurezas.

La carestía de recursos viene reafi-rmada por la pretensión

der consell que en t447 pretendía traer aguas mediante la

construcción de un acueducto que debería arrancar de ras

boqueras de la Moquita.  La empresa no cuajó, s in duda por

farta de recursos f inancieros suf ic ientes o de medios técnicos
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años antes de que la

de envergadura (47).
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de transcumir trescientos cincuenta

corporación acometiese obras hidráulicas

2.4. La situación del Regadío a fines del siglo Xl/I: los

conflictos sociales y la necesidad de una nueva ordenación

del Riego

La favorable coyuntura económica del XV y prolongada

hastá 
' 

fines del XVI, contribuyó al desamollo inusitado del

regadío, esta prosperidad sin embargo no duró demasiado.

En los albores der sigro xvrr se inic iará una fase de decadencia

donde las sequías, inundaciones, pestes, malas cosechas,

hambres, ruina de pequeños propietar ios, unido todo el lo

al extrañamiento de la pobración morisca acelerará el proceso

de concentración de la propiedad rústica en manos de la Nobleza

y  Ia  lg les ia .

2.4.1. Los litigios sobre aprovechamientos de aguas

La expansión del regadío de Ia red de derivaciones

durante el siglo XVI fue decisiva en las Vegas Media y Baja

del Segura, los intensos aprovechamientos y el crecimiento

del área regada pusieron de manifiesto junto a repetidos

ciclos de escasez de precipi taciones, fa carestía 'en la que

se insertaba la huerta falta aún de grandes reguraciones.

A estos hechos se aunaba eI creciente fortalecimiento de

las calses pr iv i legiadas, en detr imento de los pequeños y

medianos propietarios ., que habían conseguido introducirse

de pleno en 1a jur isdicción del regadío, a través de los
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cargos de sobreacequiero, todo fo 
"r,r"f 

indujo a una reactivación

de la problemática hídr ica bajo diversas facetas.

Los plei tos y l i t ig ios entre los concejos de Orihuela

y Murcia han quedado constatados por diversos autores (48).

La situación preferente de Murcia respecto del paso y aprovecha-

miento de las aguas del r Ío,  condicionó desde siempre los

recursos de la Vega Baja del Segura siempre alerta para impedir

los abusos de 1os regadíos murcianos. La situación de a¡nbos
'enclaves en reinos diferentes fue sin lugar a dudas la cuestión

básica por 1a que casi s iempre se decantara eI derecho de

preferencia de los murcianos que ejercían una mayor influencia,

al  igual que por cuest iones obvias detentó desde un pr incipio

1as mayores necesidades.

Estas cuestiones de aguas no fueron a pesar de lo expuesto

solarnente las fricciones mantenidas entre Murcianos y Orcelitanos,

sino que se establecieron entre los concejos y di ferentes

señores, titulares de señorios y hasta propiedades que cometieron

abusos que extremaron sus derechos. Esta situación coadyuvada

por la falta de conocimiento y negligencia que tuvieron los

nobles, faltos de una gran parte de los siervos y colonos

mudejares que venÍañ siendo los verdaderos artífices del

logro del v iejo huertano, determinó la imperiosa necesidad

de acometer una nueva regulación del regadío y sus aprovechamien-

t o s .

2.4.2. Las Ordenanzas del Mingot

En el año L623 por diversos conductos llevaron al rey
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Fel ipe VI,  denuncias gravísimas sobre e1 deplorable estado

en que se hallaban los riegos de la Huerta, según se expresan

con toda claridad las dos Provisiones Reales de los años

L623 y l -625. La lectura de esta úl t ima provisión (49) es

suficiente para hacerse cargo de la gravedad de las acusaciones,

tal  s i tuación exigía remedio urgente y Fel ipe IV por su Provisión

del 1"1 de junio de 1623, dada en Madrid encomendó a1 Sr.

Mingot el  remedio de tales males, haciendo una justa y equitat iva

distribución de aguas y formando las nuevas Ordenanzas o

Estatuto de Riegos.

al  Consejo de laMingot presentó la Provisión Real

ciudad en 25 de sept iembre del mismo año, en cuya fecha se

copia en el  Libro Capitular con el  s igno de1 notar io de Al icante,

Ginés Miral les escr ibano de Ia Visi ta.  Con sol ic i tud y di l igen-

cia dio comienzo a su Comisión, reunió los consejos de regantes

de las acequias mayores y estableció la distribución de aguas

en las que no Ia tenían, haciéndola más equitativa en otras.

Las acequias en que intervinó son las siguientes: de la

Puertas de Murcia, de Alquibla, Vieja de Almoradí,  y arobas

de San Bartolomé y de Tell. Para la administración de las

aguas formó Ordenanzas o Estatutos, eü€ dividió en 37 artículos

o  capí tu los  (5o) .

Mandado al Rey todo el proceso de la Comisión y examinadas

y aprobadas las Ordenanzas por eI Capitan General en el Reino

de Valencia y Doctores de la Audiencia y por la Junta Patrimonial

y aprobadas luego por el Supremo Consejo de -Aragón, el Rey

did su aprobación a üs distribuciones de aguas y a las Ordenan-

zas por su Provisión expedida en Madrid a 24 de febrero de
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1625. Devueltos los documentos a Mingot, mandó publicar las

Ordenanzas eI día 8 de junio del mismo año en la plaza pública

de Orihuela.

Et justicia y jurados de la ciudad pretendieron que

Mingot, antes de publicar las Ordenanzas, se comunicase con

ellos para dar y prestar el auxilio conveniente al ReaI Servicio

y a la ut i l idad de la ciudad. EI jurado Dr. Jaime Sema,

dejó consignado en acta su parecer de que se requir iese a

Mingot la consulta con los jurados para examinar si habia

alguna disposición que fuese contra l -os pr iv i legios, usos

y buenas costumbres de Ia ciudad (51).  Este requeriniento

encubria los temores de las clases prepotentes, que venian

en los úl t imos t iempos cometiendo arbi trar iedades en los

usos del agua.

No habiendo obtenido satisfacción de Mingot en esta

pretensión, reunido eI día 12 del mismo mes el  just ic ia,

jurados y sus asesores y e1 síndico, obedeciendo los Estatutos

y Ordenanzas, hj-cieron protesto de consultar aI Rey si hallaban

algunos que fuesen contra privilegios,"usos y buenas costumbres

a fin de que no causaran perjuicio a los vecinos, y nombraron

electos que examinaran los Estatutos. En 9 de agosto el  just ic ia,

jurados y electos escr ibieron a Mingot,  s iguiendo el  acuerdo

del Concejo. En L9 del mismo se habla de haber mandado a

Valencia a Juan Ferrández de Mesa para comunicar aI Capitan

General los daños. e inconvenientes que resultaban al común

de Ia ciudad de la observancia de los Estatutos. Sin embargo

Mingot }:^iz6 caso omiso ¡ la que no hay más noticias sobre

esta oposición de la ciudad, y nada se debió conseguir ,  pues
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fos estatutos no se modifi.""orr.

A partir de 1625 eI sistema de riegos de la huerta

adquiere sus perf i les def ini t ivos, y se conf igura a base

de cuatro presas situadas en el curso bajo del río Segura,

entre los limites de Murcia y el mar, y ocho tomas mediante

acequias y azudes, a saber:  los de la Noria o Beniel ,  de

los Huertos, de Almoradí,  de Catral  o Cal losa, de Alfeutami '

de Formentera-Benijofar, de Rojales y de Guardamar. Diferentes

brazales, amobas y regaderas o hi las compf etan la red distr ibui-

dora. A su vez, los azarbes y azarbetes recogen las aguas

sobrantes de los r iegos para reconducir las de nuevo al  r ío

mediante un sistema colector,  QU€ iva adquir iendo con los

tiempos un valor en aquel entonces impensado. Gran parte

de este sistema de r iego había sido construido, como se indica'en

Ios siglos XIV, XV y XVI, previamente a la promulgación de

las Ordenanzas,

y coetaneamente

d e  R o j a l e s  ( 5 2 ) .

S E

o

habia desamollado la acequia de Guardamar

poco después entró en funcionamiento Ia

Cada acequia tenía uno o dos síndicos o procuradores

de los propietar ios y arrendatar ios deL sector respect ivo.

Todas las acequias se regian por 1os Estatutos de Mingot'

los cuales Se encaminaron a reglamentar con dureza los usos

del agua por parte de los heredamientos, que en caso de incumpli-

miento y según Io establecido en las mismas' eran objeto

de duras sanciones.

Las Ordenanzas de riego han permanecido en gran parte

de los jurados de aguas inalterables, y su contenido muestra
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los puntos comunes a este tipo de instrumentos jurídicos,

por 1o que unicamente cabe señalar la reiterada alusión a

Ias sanciones que se establecen en casos de incumplimiento,

sobre todo en relación al impago de demamas por mondas,

limpieza u obras en las acequias, a las tomas o derivaciones

de aguas indebidas, tanto fuera como dentro de la tanda,

y a cualquier ingerencia o abuso de ciertas heredades.

Pese a todo, 1as Ordenanzas no se cumpl ieron estr ictamente,

y siempre recayeron las sanciones (muy rigurosas) sobre los

más debi les, y aI parecer no remediaron el  mal que se pretendía;

se rrí26 clamor al É"y por el Brazo Real en las Cortes de

VaLencia del 5 de diciembre de 1-645 y fueron reducidas las

penas a una tercera parte. Los Estatutos u Ordenanzas de

ivlingot fueron hechos para toda Ia Huerta de Orihuela y lugares

de su distr i to,  en e1 que entraban Cal losa, que ya era vi l la inde

pendiente, Almoradí, que era universidad' Guardamarr QU€

era lugar dependiente de Orihuela, y entraban también por

consiguiente, los demás poblados o lugares menores del término

general de la ciudad. Guardamar obtuvo el tÍtulo de villa

independiente en 29 de agosto de 1692 y se le agregaron los

lugares de Formentera, Beni jófar y Rojales. Este fué separado

de la jurisdicción de Guardamar y erigido en villa independiente

por Provisión ReaI dada en Aranjuez en 29 de abril de L773.

Estas escisiones con el  t iempo dieron lugar a Ia divis ión

de los Juzgados de Aguas y a Ia elaboración de Ordenanzas

independientes, pero se seguían manteniendo en sustancia

Ios cr i ter ios impuestos por Mingot.

2.5. La decadencia del siglo XVII y la expansión del XVIII
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'  
2 .5 .1 .  La  depres ióh 'de i  s ig lo  XVI I

La relat iva prosperidad alcanzada durante 1as centur i  as

anter io res  rnos t raba su  dec l inac ión  ya  a  comienzos  de  s ig lo ,

como 1o evi iencian los desordenes imperantes en el-  s istema

de regadio, para cuyo : 'emedio tuvo que intervenj-r  la Corona

a pesar de 1o cual no l legaron a subsanarse.

Desde f ines Cel XVI y Curan' l -e el  XVII  se sucede un extenso

^ a - í ^ Á n  a 1  ^ u e  I a  d e c a C e n c  j - a  a c r n Í c o l  a  r .  I  a  f l e ¡ n e s í  f i ¡  ¡ l p ¡ 6 s ¡ - ;v u r  ¿ v s v  y u E  r q  u v v a u s ¡ l L ¿ c _  - . ó _  _  _  _  _ _  J  _ *  u g l J !  g D t u ¡ ¡  u g ¡ t ¡ v é :  d *

f  ica y económica se!^an las notas p:"edominaát :es.  ToCa una sei . ie

de  sucesos  ca lam i tosos ,  en1 : r  e  I os  que  se  c i f i ' an  i esas t res

n a i : t i r a l  e s .  h a n 1 h - e c  a n i  r i p m i : q  i ¡  e h ¡ n r . ! n n ñ  p n r e n a r e n  1 e  r - o v r r n i ¡ ¡ ¡ g
J w  

q J G a ¿ q v : ¡ v ,  v v J u r ¡ u

c ies favorab le  oe  esre  s ig lo .  Fac : :o r  bás ico  fué  pcr  enc :na  de

toc ios  es tos  ingred ienUes 1a  er ; .ad icac ión  de  Ia  pob lac ión  nor . i sca ,

que jun to  a  la  ru ina  de  los  pequeños prop ie ta : . ios ,  fue i .on

los detonantes de la gran regresión registr .ada.

2 . 5 . 1 . 1 .  L a s  i n u n d a c i o n e s . -  P o r  e l -  i n t e r . e s  C e I  t e m a

que nos ocupa, y sin dismi.nuir  la importancia de otros eventos

catastróf icos de indoLe natural  que ]ran sido documentacios

(53) ,  como pes tes ,  p lagas  y  te r remotos ,  son  l -as  inundac iones

acontecj .das en Ios siglos XV y XVI unos ce los más célebres

Cesastres hídr i .cos en el  contexto huertano

Se suceden d ive: 'sas avenidas en los años 1545,  L632 ,

y  en  pa r t i cu la r ,  en  1551 ,  donc je  se  s i t ua  l a  oe  San  Ca l i x ro ,

una  de  l as  
'  

más  no to r i as ;  con t i nuandose  en  1653 ,  y  con ' t i nuandose

con  una  nueva  r i aCa  en  L57? ,  y  po r  f í n ,  y  pa ra  da : .  en t rada

a l  s i g u i e n t e  s i g l o ,  a c a e c e  f a  o e  1 7 0 1  ( 5 4 ) .
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Db todas e1las la  de 1651 fué la  más re levante;  en su

onda expansiva tuvo que ver  Ia conf luencia de las agues torren-

c ia les que descendían por  var ias ramblas,  entre 1as que destaca

l -a  de l  r í o  Noga l te .  A  resuL tas  de  e lLa  l os  es t ragos  en t re

ilfurcia y Guardamar fueron impresionantes, de cuya rnagnitud

se hacen eco d iversos cronistas de Ia época'  como Iv iendez

/  - -  \
b r r v a  t 3 3 / .

Es tas  causas ,  en t re  o t ros  hechos  ca lan i i osos ,  sob re  t odo

el  ext rañamiento de 1a poblac ión mor isca,  tendran como consecuen-

c ia un proceso de enpobrecimiento de gran pai '+ .e de la  poblac iÓn

y  en  con t rapos i c i ón  un  en r i quec im ien io  - l  una  concen t rac ión

de  l a  p rop ieCad  rus t , i ca  en  nanos  i e  l a  nob leza  y  de  l a  i g l es ia .

Es ia  se rá  l - a  pecu l i a r i dad  que  enc j -e r ra ,  t an to  econo rn i ca  co -

como soc ia lmen te  e l  s i g l o  XV I I ,  ya  que  du ran te  i odo  es te  s i g l o ,

y  hasta comienzos dei  )41/ I I I ,  ño se producen cambios en la

s i t uac ión ,  f r ancanen te  depaupe rada ,  en  l a  que  e l  i ' e t roceso

de la superf ic ie  cuf t ivada en general  ,  y  en conc: 'e to en e l

regad io ,  e i ' a  man i f i es ta ,

2.5.2. Las obras hidraúl icas y el  renacer de1 s. XVII I

ta  s igu ien te  centur ia  se  in ic ia  con

Hac ia  LTOO se procede a  Ia  ro tu rac ión

I ' lar jales de Catral  ,  €o lotes entre 2OO y 400 tahul las. La

desecac ión  de  es tas  t ie r ras  d ió  r 'esu l tados  tan  sa t is fac to r ios

que pronto se convir t ió el-  lugar en vi l1a. i ' lo fueron estas

l -as  un icas  bon i f i cac iones  rea l i zadas  en  la  época,  pués  años

antes 1os contornos encharcados cie 0; ' i i ruel-a desar:aiecleron,

l t ñ

\¡

s] .gno ya expansr-vo.

saneamiento de los
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pero reafmente lbs mayores logros tendran lugar una vez estuvo

conc lu ida  }a  Guer ra  de  Suces ión .

2 . 5 . 2 . I .  E l  i n f l u j o  d e  l a  p r o p i e d a d  s e ñ o r i a l . -  E I

renacer del  s ig lo XVII I  surge bajo un s igno lat i fundista '

propi -c iado poi '  e1 hundi in iento de 1as c lases j .n fer iores.  Du¡ante

todo  es te  t i empo  y  has ta  b ien  en t rado  e l  s i g l o  X IX  es te  s i s tema

prop iedad  coex i s l : i r a  con  un  rég imen  de  tenenc ia :  l a  en f i ' t éus : s  ,

que a l l í  donCe se Ca va a favorecer  una c ier ta f : 'agmentación

de 1a expto ' i ;ac iones a neCida que aulnen¡a la  pres ión c iernográf ica.

La  en f i t éus i s  se : ' á  i "  f o r rna  j u r í d i ca  i e  coLon i zac ióu  i e  vas tos

te r r i t o ¡ i os ,  has ta  en tonces  nuy  ma¡g ina les ,  a  i o  l a r "go  de l

s i g l o  X V I i I .

A lgunos  h i t os  en  es te  p roceso  de  bon i f  j - cac ión  so i t  l - as

P ías  Fundac iones  de  Be l l uga ,  e l  seño ¡ i o  de  B igas t ro ,  e l -  i n ten io

semi fa l l - i do  de  co lon i zac ión  de  San  G inés  y  1a  Dehesa  po r  pa r te

de Los i ' ierceda; ' ios,  prev ia cesión de estas t ier ¡ "as por  e l

Conse jo  de  Or ihue la ,  en t re  o t ros .

EI  f ranco resurgi r  de las poblac iones y l -a necesidad

de  neu t ra l i za r  t a  p res ión  demográ f i ca  med ian te  l a  pues ta  en

cu l - t i vo  de  á reas  has ta  aho ra  desdeñadas ,  pe r rn i t i r á ' es tos  avances

del  terrazgo,  gu€ s ienpi 'e  se supedi taron en la  Vega Baja a

1a  p resenc ia  de  ex tensos  aguaza les .  La  capac idac i  económica

de '  I as  c l ases  nob i l i a r i as  y  ec les iás t i cas ,  as i  como  l a  dec id ida

po } Í t i ca  es ta ta l  en  p ro  deL  fomen to ,  f ue ron  de  o t ro  l a i o  I as

impulsoras de este fenórneno expansivo,  9.u€ tuvo sus mayores

avances  a  f avo r  de  l a  i n i c i a t i va  p r i vaca .

T2
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2 . 5 . 2 . 2 .  L a  ó b r a  c o l o n i l a d o r a  d e l  C a r d e n a l  B e l l u g a . -

El  Bajo Segura a comienzos de1 s ig lo XVII i  seguía caracter izando-

se por  las extensas áreas de mar ismas y pantanos,  en las que

re inaba  eL .ano fe les ,  po r tado r  de l  p l asmod ium de l  pa lud i smo .

E I  avenamien to  p reca r i o ,  r asgo  i nd i scu t i b i e ,  j un to  a  l as  desas -

t rosas aveni-das c ie l  Segura,  const i  tuyen en los a l -bores deI

s ig lo  p rob lemas  h Í c i r i cos ' t odav ía  po r  i eso l ve r  en  g ran  med ida .

Los in tentos del  Concejo de Or ihuela para bonj . f icar  estas

t i e r r a s  h a b i a n  s i d o  d e  e x i t o  e s c a s o  o  i n c l u s o  n u l o ; l o s  c o l - o n o s

a los que se cedió los terrenos o pe: :ec ier  on o huye:  on despavor i -

dos,  arrendanCo l -as t ier : 'as a los g:"andes terratenientes.

cono e1 I . ' larqués de Rafa l  ,  con e l  comproraiso de r :oner f  as en

cu l t i vo .  Es tos  f r acasos  repe i i dos  Can  aún  mayo r  rea l ce  a  1a

ob ra  de l -  Ca rdena l  Be l l uga ,  eu€  a  pesa r  de  su  l en ta  consecuc ión ,

s ign i f i ca  e l  nayo r  ex i t o  soc ia l  y  económico  de l  s i g l o  XV i i I ,

f r en te  a  o t ros  de  reduc ida  t rascendenc ia .

tas Pias Fundaciones.  Esta obi 'a  colonizadora,  Cada la

nu l t i p l i c i dad  de  face tas  que  i nc luye ,  ha  s ido  un  tena  amp l i amen te

estudiado por  d iversos autores,  por  e l1o y ante todo ,oor  1o

p ro l i j o  que  se r i a  su  ana l i s i s  exahus t i vo ,  un i camen te  nos  cen t ra -

remos en aquel los aspectos que de un modo u ot i 'o  inc idan

directamente en l -o re l -at ivo a l  aprovechar¡ iento hídr ico y a

la economía del  agua.

Be l l uga ,  0b i spo  de  Carcagena  y  Cap i t an  Genera l  de l  Re ino

de  i ' i u r c i a ,  f ué  de fenso r  de  l a  causa  feJ - i p i s ta ,  y  ne rceC a

su  eno rme  i n f l - uenc ia  po l í i i ca  l og ró ,  euc  t ras  suces j - vos  f r acasos  -

i e l  Conce jo  po r  sanea r  una  g ran  pa r te  de l  t é rn ino  que  pe rnanec ia
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encharcado (unos  45  KmZ) ,  se  le  conced iese  d icha super f i c ie

med ian te  var ias  ces iones ,  para  proceder  a  su  bon i f i cac ión .

Tras reconocer La zona ¡r  observar que se podía desecar,  sol ic i tó

en 9  de  abr i l  de  L7 t5  a l  Conce jo  de  Or ihue la  1a  ces ión  de

los terrenos en cuest ión, cornprometiendose a recuperar los

para eI cul t ivo y darle a . l -a cÍudad part ic ipación en los benef i-

c i o s .

La  ces ión  fué  concec i ida  a  cambio  de  var ias  cond ic iones ,

entre l -as que Cestacan la de reaLización de un gi 'an azarbe

de avenamiento oue cruzai ' : -a el  área a bonif icar entre eI r ' ío

ó l  + Á - h i ñ ^  f l e  E l  r : h e .  n n r - a  r i a c c n l a -  . ^ -  S a n t a  P O l a .  S i e n d OJ  v ¿  r  i / c . r c (

otro de l-os requisi tos que la zona se debiá cie .r 'egar cie acuerdo

con las  Or 'denanzas  es iab lec idas  en  ]a  Huer ta  c ie  Or ihue la .

Las  t ie r ra  suscept ib les  oe  fác i1  rescate  de1 sec tor  aguanoso

eran 25 .00O tahu1 las ,  eu€ cons t i tuyó  Ia  p r imera  ces ión  hecha

por Orihuela. Cinco años más tarde la vi l la de Guardanar cedió

o t ras  L3 .0OO tahu11as,  y  por  ú l t imo un  re rcer  lo te  fué  incorpo-

rado a l -a Fundación al  adjuntarse otra segunCa cesión de Orihuela

en el  término de l . {aj  ada Vie j  a ,  eu€ representaban 2 .  0OO tahul las .

Estas úl t imas habian siCo arrendadas af i ' larqués de Rafal  ,

n a F ^  a q f e  n ñ  l - ^ L ¡  ^  ^ " - - r  i  r ^  r l  a r . l r p ¡ r i n  f l e  n O n g f  I a S  e n  C U l t i V Oy u ¿  v  u o  u e  ¡ ¡ v  r l é u l é  u u I ¡ t P I  r u u  g ¿  q g u g l  u v  q g  } J

y  fueron  recLamadas por  BeJ- luga (56) .

En total  40.00O tahuf las fueron 'Lrasformadas nredianie

la construcción de t : 'es azaibes o canaLes de desagüe. Sob: 'e

los  azarbes  conf lu ian  "azarbetes"  o  "escor ledores" .  comclementan-

dose e l  s is tena ie  avenamiento  con una red  i ie  " . r i las"  o  cana ies

neno: 'es .  - run to  a  es ta  red  ex is i ra  o t i ' a  pa : 'a  r iego ,  eü€ r^esu l raba
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de prolongar hasta aquí las diferentes acequias de Orihuela

y su término.

Un nuevo paisaje surgía ante la nueva ordenación hidráulica

de Ia zona la cual no estuvo exenta de pleitos y disputas.

En un principio el marqués de Elche se opuso a que los desagües

cruzaran por sus tierras al mar, aunque posteriormente se

llegó a un acuerdo satisfactorio con este, al que le fueron

cedidas las aguas sobrantes, con las que acometió 1a bonif icación

de sus t ierras. Los señores de las baronÍas de Puebla, Daya

y Almoradí disputaron asimismo a Belluga las aguas disponibles

para la transformación de la zona que de igual modo se suscribie-

ron a1 aprovechamiento de sobrantes y a Ia reglamentación

de los riegos y utilización del caudal del Segura en su tramo

f ina l  (57) .

ta empresa quedó bajo el patronato del rey el cual

en L732 admitió bajo su protectorado y tutela la obra que

se había previsto en tres fases: desecación, desmonte y

repoblación. Sin embargo, dicho patronato no suprimió el

protagonismo de Belluga ni la autonomía de sus fundaciones.

En L74L pudo ya otorgar la escritura fundacional, donde se

citan las 35 condiciones del pacto enf i téut ico que es la

base jurídica de la colonización. Se reparti.eron suertes

de L5O tahul las (L7 has. ) .  Toda esta gran extensión de t ierras

irredentes y de cada uno de estos lotes, 5 tahullas quedaban

libres para edificar vivienda y sembrar frutos diversos.

Procuró que los colonos disfrutasen de condiciones aceptables

(garantía de buenos rendimientos) para 1o que las escr i turas

(verdadero código de colonización) fueron actual izando de
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continuo sus clausulas. La forma jurídica d" explotación

era la enfiteusis arendamiento y aparcería por lo que las

tiemas quedaban gravadas a censo perpetuo, estableciéndose

una disociación entre Ia propiedad y la tenencia de la tierra.

Cita Cavanilles a fines de siglo Io que se había logrado

en pocos años y la vir tud social  de la obra en relación a

otros parajes en si tuación todavía precaria " .  .  .el  suelo

se levantó a mayor altura con la tierra de las excavaciones:

las aguas embalsadas antes en Ia superficie, baxaron en busca

de nuevos canales: los si t ios aguanosos quedaron secos'

se convir t ieron en huertas, y fue preciso conducir  a el los

p o r c i ó n  d e 1  R í o  . . . r r  ' r . . .  N o  t e n í a  r i e g o  e I  a n t i g u o  s u e l o

de las Pías Fundaciones, y supo encontrar le el  Señor BeIIuga,

porque buscaba solamente Ia fel ic idad de sus semejantes . . . r1

". . . Fundáronse tres puebloS San Fulgencio en la extremidad

oriental  y cercanías del r ío;  San Fel ipe de Neri  hacia el

Norte, cont inuo al  saladar de Albaterai  y Nuestra Señora

de los Dolores en el  centro; a los pobladores se les concedió

priv i legios, entre otros la exención de contr ibuciones reales.

Todo el lo era preciso para que los hombres se estableciesen

en un si t io mirado con horror hasta aquel t iempo " (58¡.

El desarrol lo del establecimiento fue más lento de

Io que cabrÍa esperar como .resaltaba, el  propio Cavani l les

ya que las endemias y la dureza de la vida entre pantanos,

aparte de ocasionar una mortalidád elevada, retraía a posibles

pobladores. El  balance más favorable de la desecación fue

para Dolores, mejor situada y dotada de infraestructura y

de t ierras que 1os otros dos pueblos. Los de San Fulgencio
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no es que fueran malos pero estaban amenazados de continuo

por las inundaciones de1 río al hallarse junto a é1 y en

una hondonada. A los Campos de San Felipe de Neri, los más

salobres les perjudicaba su relativo aislamiento y su continuidad

con los saladares de Elche, 1o que favorecía, diferencias

notables en Ia producción y en los cul t ivos.

2.5.3. Regadío, economía del agua y paisaje geográfico

en el Bajo Segura

T2

Como se ha indicado fuera

del regadío era muy reducida y

pr incipios del s iglo XX por 1o

nos ceñimos a1 dominio estr icto de

de la huerta la importancia

no observaba cambios hasta

.que en eI presente aná1isis

Ia Vega.

2 .5 .3 .L .  E l  c rec imien to  de l  á rea  regada y  los

cultivos.- Tanto la zona de .las Pias Fundaciones como en

la huerta propiamente dicha el área regada habría experimentado

un notable crecimiento que Cavanilles refiere como resultado

de una expansión desde dos siglos antes de su visita hasta

aquel entonces, aunque resultaba que la mayor parte de} trabajo

había sido en el siglo que se econtraba, y de hecho existían

obras inacabadas y en fase de finalización.

Cifra el insigne Botánico en las tierras cruzadas y

fecundadas por e1 Segura más de L24.OOO tahullas cul-tivadas

en 1a Vega que suben a 2OO.O0O si  se incluyen las de las

Pias Fundaciones, las de.Beni jofar y las del brazal de Sarache.

Gran número de dichas tahullas se destina a hortalizas, otro

casi igual a cáñamos y linos y muchas a trigos, maices y
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legumbres, a la seda y al  pie de 4.0OO naranjos de la China

que según el  antedicho autor tr . . .  r inden más que cualquiera

otra cosecha; por Io cual se convierten cada día en huertos

de naranjos aquellos campos que producían trigos y maices,

granos que se van sembrando en tiemas más apartadas de las

ciudades, mal cuidadas antes, o enteramente abandonadas.. . ' l

(ss¡ .

Básicamente los cul t ivos en este siglo permanecen invaria-

bles salvo la introducción de alguna especie que l legada

desde América fruct i f ica como señaIa Cavani l les gracias al

cuidado de1 labrador y a Ia bondad del campo. Entre los

cult ivos que más auge van a adquir i r  en relación a los restantes

se si tuan las hortal izas y legumbres, €l  maíz y 1as plantas

industr iales, en cierto modo esto viene a perf i lar las or ientacio

nes product ivas de siglos venideros.

2 .5 .3 .2 .  Las  es t ruc turas  de  la  Prop iedad. -  Los

sistemas de propiedad y el régimen de tenencia permanecen

durante todo eI s'iglo XVIII practicamente inamovibles esto

incide en numerosas cuestiones relativas tanto a los cultivos

como a la distr ibución de r iegos.

Los cronistas de la época aluden a que se podrían aumentar

las huertas dando riego a parte de zonas todavía de saladares

(Albatera) que se hal laban incultos y l leños de plantas halóf i las,

que sólo producían sosa para el  señor ter i tor ial ;  benef ic io

que en el  fondo era despreciable si  se comparaba con otro

t ipo de cul t ivos; por el lo los vecinos reclamaban de cont inuo

la introducción de plantas más rentables que les ayudaran
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a soportar las cargas enfiteúticas si las fortunas estuvieran

más repartidas y con menos desigualdad, señalaba que era

muy grande la porción de frutos que percibían los eclesiásticos

y comunj.dades religiosasr"y t.r, considerable la que se reparten

los señores y ricos propietarios, que apenas tienen con que

subsistir aquellos hombres a cuyos sudores y fatigas se deben

las  cosechas (60) .

Este poderío nobi l iar no comenzara a decaer hasta bien

entrado el  s iglo XIX en eI que se producen la desintegración

de algunos patr imonios señoriales. Mientras tanto y hasta

enlonces van a marcar decisivamente la vida agrícol-a de zona.

2 . 5 . 3 . 3 .  E l  s i s t e m a  d e  r i e g o s  y  } a  e c o n o m i a  d e l

agua.- La estr icta reglamentación de r iegos seguía obedeciendo

a las Ordenanzas de Mingot, pese a 1o cual la distribución

de las aguas y las diversas áreas beneficiadas sufrían enormes

desajustes entre unos puntos y otros de la huerta. En ello

incidían dos cuest iones básicas, la cercanía o lejanía de

Ia toma del r ío respecto del área regada, y la prevalencia

de ciertas cargas patrimoniales que seguían abusando de sus

derechos; en este sent ido las extensas haciendas de var ias

tahullas con sistema de riego antieconómico contribuían a

incre¡nentar dichas disparidades.

Acertada apreciación Ia de Cavani l les en este aspecto

en el que se advierte ". . . También podrían aumentarse los

frutos de la huerta, si distribuidas las aguas. con economia

se extendiera eI r iego a caJnpos que 1o t ienen escaso o no

pueden lograrlo. Bastarían 1o que suministra eI río Segura
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partj.endo los campos en áreas estrechas de corta extensión,

en vez de La desmedida que hoy tienen de muchas tahullas.

Para regarlas se introduce el agua por dos o tres boquetes,

y antes de llegar a la parte opuesta del campo, ya indundo

el resto, y se sumio inut i lmente buena porción; la cual

Ilegando a la capa dura gredosa se embalsa, y causaría graves

daños a no ser por los muchos canales o escorredores excavados

para darle sal ida y enxugar la t iema. Piensan los de la

huerta que los riegos excesivos conducen mucho para limpiar

la t ierra de los part iculares sal i t rosas; pero'  se engañan

p u e s  s ó l o  s i r v e n  p a r a  d e s u b s t a n c i a r  l a  t i e m a . . . ' r  ( 6 1  ) .

Aventuraba ya en aquel entonces el  histor iador la necesidad

de introducir  mejoras en las técnicas de r iego y distr ibución

de las aguas, entre las que ci ta tr la construcción de estanques

o balsas para recoger aguas inútiles en invierno " con las

que luego y en Ia época necesariE poder regar campos y huertas

privadas de é1. El pensamiento de Cavani l les resulta paradój ica-

mente premonitorio de Ia adaptación a unas necesidad.es que

ir ían incrementándose con eI oaso de los años.

La complej idad de r iego, eo estas fechas pract icamente

desarrollada, iba adquiriendo una nueva proyección merced

al impulso y desamollo que había experimentado el área regada.

La todavÍa incipiente regulación de la cuenca del Segura

determinaba una parquedad de recursos en relación a las demandas

que se habÍan incrementado, por 1o que comienzan a tomar

auge por estas fechas los aprovechamientos tanto a expensas

de las rraguas vivasrr como de las rraguas muertasrt las cuales

pasan a ser disputadas por 1os usuarios. Se convierte de
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esta suerte en uno de los sistemas de aprovechamiento hídrico

en donde el empirismo y la práctica agrícola aLcanza cotas

de grandiosidad.

Sin desmerecer 1o apuntado se producían como ya ha

quedado reflejado en líneas . precedentes fuertes contrastes

de eficacia y economia, ya que de hecho mlentras en algunos

sectores donde las acequias y sus dotaciones eran antiguas,

y por ello mayores, s€ vertían aguas en abundancia, mientras

que en otras acequias o en las rnismas colas de la red, tanto

Ias dotaciones como 1as tandas resultaban mucho más espaciadas.

Solía ocumir además que en ocasiones y por 1a mala vigi lancia

del r iego y de sus técnicas r  s€ vert ía agua a los azarbes

que llegaban a conducir más que las propias acequias de aguas

v ivas .

A mediados de siglo los cambios introducidos en los

los regadíos y aprovechamientos de aguas, así como las alteracio-

nes que se producían a, Ia observancia y cumplimiento de las

Ordenanzas de riego vigentes (de Mingot) empujaron aI Consejo

de Castilla informando de la deficiencia de los Estatutos a in-

quir i r  en el  año 1971 de la Audiencia de Valencia una reforma.

A tenor de esta Real Provisión, se comenzaron a producir

Ias escisiones en diversos Juzgados de Aguas que comenzaron

con el de Almoradí correspondiente a Ia acequia de Alfetaymi

y que desde 1793 paso a regirse por unas ordenanzas particulares

aprobadas por el  Común de Regantes y por eI Concejo de Cast i l la.

Esta fue Ia única segregación a f ines del s iglo XVII I ,  Ya

en eL XIX se producir ían nuevas remodelaciones en los Juzgados
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CUADRO ff. SISTEUA DE RIEGOS EN IA HTERTA DE ORIHTEI.A (s.¡nJ-III

Acequias: Tatrullaa regadas:

d e l  p a r t i d o  d e  M u r c i a .  . . . . . . . . . . .  5 . 3 4 3

d e  A l q u i b l a . . .  . . . . .  9 . 4 3 6

d e  M o l i n a - . . . .  o . . . . . . . . . . . . .  8 . 0 1 9

d e  l o s  H u e r t o s  . . . . .  6 . 4 2 4

V i e j a  d e  A l m o r a d í . . .  L 7 . 3 0 5

de CaIIosa ( juzgado de OrihueLa) .  4.101

de Ca l losa  ( juzgado de  Ca l losa) .  .  15 .703

de Ca l losa  en .Cat ra l  L2 .957

de Cal losa en Albatera. 1.440

d e  C a l l o s a  e n  C o x . . . . . .  L . 9 4 4

de Cal losa en La Granja. l - .000

de Escorratel l  1.916

de A lmoradí . . .  158

de Mudamiento. 3.409

N o r i a  d e  M o q u i t a . . . .  1 . 1 9 9

Azud de Alfeytamí . 24.4OO

Guardamar y Roxales 9.563

TOtAL. . .  .  . .  o . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124.331

Fuente :  CAVANILTES: (1793)  Observac iones . . .  Op.  c i t .  t . I I ,  p .  283.
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de Aluas que irán surgiendo át aiviairse la Jurisdi.cción de 'Ori-

huela y dar lugar a varios términos. Pero básicamente el conteni-

do de las Ordenanzas seguirá siendo el nismo, Y etr muchas comuni-

dades y jurados se mantienen hasta fechas actuales. A fines del

XVIII la superficie regada era de 1-24.331 mediante el sistema -

de acequias que se expresa en el cuadro CLXIX.

2.5.3.4. El  paisaje agrar io. .-  La expansión del área re

gada habia sido notabLe en relación a fechas anteriores' y sobre

todo se habían ganado terrenos inutiles e infecciosos hasta ahqar

pero tanto la colonización, que fué una obra díficil y prolongada

durante todo eI sigto XVIIIrcomo la roturación de nuevas parcelas

de secanos marginales dejaban todavía fuera trna gran porción del

área con predominio del secano, donde eran importantes los culti-

vos  de  cerea les ,  v id  y  o l i vo .

Del paisaje agrícola continuo y permanentenente ocupado, se

pasa de m¿rnera progresiva a las marjales, saladares, de una parte

y de otra a los campos marginales nada o mediocremente irrigados,

de forma que pese a la fa¡nosa intensidad, esta es valida para la

Vega, pero no para toda la zona. Los sucesivos estadios de la co-

Ionizaeión han dejado su impronta, no sólo en eI contraste que o-

frece el alzado y el plano de las viejas poblaciones respecto a

las nuevas del siglo XVIII, eu€ ofrecen trazado geométrico, sino

que se ha plasmado en Ia morfología parcelaria y en la red de rie

go y drenaje.

En l-a huerta tradicional las redes de acequias y azarbes

testimonian con sus trazados imegulares e imbricados en un denso

cultivo la antigüedad del- sistema, mientras que hacia Ia desembo

T2

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



130C

cadura ier río esas mallas se disponen en tramos geoméiricos.

Los caminos y los núcleos rurales nuestran una perceptible

elevación sobre las redes de drenaje que los jalonan' y que trag

miten tanto al parcelario como al habitat una cierta rigidez' Io

que denuncia aI fln y al cabo Ia cronología de dichas trasforma-

ciones, acometidai en los comienzos de Ia época contemporanea.

2.5.4. El abasteciniento urbano

A excepción de la demanda principal de la época que era re

querida para el regadlo, el otro tipo de aprovechamiento hÍdrico

que se daba en mayor proporción era el de consumo urbano, mien--

tras que eI uso industrial fuera de algunos molinos carecia de

importancia. La dedicación fabril de estos núcleos era escasa,he

cho que fué resaltado por Cavanilles, que consideraba Ia indus--

trializaci6n como la via más factible para la recuperación econó

mica de las zonas menos privilegiadas por el riego, y que habia

sido tenido en cuenta por sectores próximos como Crevillente, aI

que se Ie mandaban gran parte de las fibras textiles del Bajo Se

gura  (62) .

La mayor parte de los pueblos se abastecÍan de agua pota--

ble de las mismas aguas del Segura, elevadas desde las acequias

con norias, como se vió con anterioridad, o con aljibes y cis--

ternag, o con fuentes alli donde las había, que era en los menos

lugares. De todos los suministros de agua el que más problemáti-

ca ofrecía era el de Orihuela ciudad, ya que carecÍa de manan--

tiales en eI lugar y Ia populosa y noble concentración de ciuda-

danos debia ser satisfecha en sus necesidades.
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Tras eI frustado intento de traer aguas desde las boqueras

de Moquita, transcumieron trescientos años hasta que en

el siglo XVIII llegaron a Orihuela aguas procedentes desde

otros manantiales. Fue en L784 cuando 1a Corporación Municipal

emprende obras hidráulicas de envergadura para canalizar

las aguas desde eI manantial de San Francisco hasta una fuente

instalada en la pLaza de Santa Justa y que fue trasladada

posteriormente a la de San Francisco, donde aI parecer manaba

con mayor  f lu idez  (OS¡ .

2 . 6 . Los aprovechamientos hídricos durante el siglo XIX

Regulación de la Cuencay primer tercio del siglo XX: Ia

del Segura y Ia legislación de aguas

La si tuación social  y económica presenta a comienzos

del siglo XIX un signo estable unicamente alterado . por las

osci laciones cícl icas a que venían acostumbrando la presencia

de intermitentes periodos de sequía o inundaciones.

Los sistemas de aprovechamiento hídrico y su aplicación

fundamental al regadío permanecen aI igual sometidos a una

estabi l idad pero en la que se advierte la lenta evolución

apuntada desde fines del XVIII. A ello contribuirá en gran

medida la expansión gue desde esa época experimentan las

obras de regulación en 1a cuenca del Segura y que contribuyen

a incrementar la seguridad muy relativa de los aprovechamientos

huertanos

Los logros de las'obras hidrául icas no fueron sin embargo

por estas fechas todo 1o deseabfes que se había imaginado
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pese a lo cual Ia situación del regadÍo tradici.onal muestra

un claro auge a tenor de los informes que ofrece en su obra de

Ios , D. Juan Roca de Togores

( 6 4 ) . Los aprovechamientos y cultivos se mantendrán sin

apenas variaciones pero es de destacar el perceptible incremento

de la superf ic ie regada.

Con eI avance del s iglo el  desmembramiento de fa jur isdic-

ción de Orihuela y Ia evolución gue se venía fraguando en

matería de legislación de aguas induce a 1a paulat ina escisión

de varios juzgados de aguasr gue se inscr iben en los cambios

que se operan en la segunda mitad de siglo.  Se produce en

e1la una evolución rápida de los sistemas de cult ivo y del

regadío en la que tendrán que ver factores intimamente vinculados

como: Ia cr is is imecuperable de algunas producciones por

la creciente demanda de otras; Ia desintegración de patrimonios

señoriales que permiten eI acceso a la propiedad de gran

número de colonos y enfiteutas y las leyes de aguas de 1866

y L879.

Este panorama domina la última parte de 1a centuria

que modelada únicamente por las j-nterferencias de desastres

bél icos y naturales de paso a la entrada del nuevo siglo

con una proyección positiva sobre la economÍa en general

y sobre todo en aquellos aspectos referentes a los usos de1

agua, que van a def inrrse por un proceso desamollista en

eI que Ia regulación del Segura y los ordenamientos hidráulicos

y el aumento de 1os consumos van a ser los aspectos más destaca-

d o s .
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2.6.1. Las Obras de Regulación del Río Segura: anteceden-

tes Jr situación en el siglo XIX

ta Vega Baja del Segura como se ha podido ver se venía

caracter izando desde los pr imeros asentamientos que Ia poblaron

por eL indudable proceso de regulación hídr ica encaminado

ante todo al  saneamiento de zonas encharcadas a la distr ibución

de aguas de riego. Las obras de acopio y regulación sensu

estr icto habÍan sido una inic iat iva oreferente de 1a cuenca

media en la cual Ia presencia de regadíos def ic i tar ios a

su vez sometidos a una intervención especulat iva de dueños

part iculares del agua (65) y la necesidad de defender la

huerta murciana del constante peligro de las inundaciones,

hicieron preciso la eLaboración desde épocas tempranas de

proyectos para subsanar estas def ic iencias.

Los primeros proyectos datan del siglo XVI, cuando

en L5OO se pensó traer agua desde las fuentes de Caravaca

y Castril (Cuenca de1 Guadalquivir) para su aprovechamiento

en los campos lorquinos (66).  Se trata en def ini t iva del

primer intento de trasvase de aguas desde otra cuenca fluvial

a tierras del Segura. Esta idea abandonada no llegó ni siquiera

a cuajar.  Pocos años más tarde en 1576 las ciudades de Murcia,

Cartagena y Lorca presentan a Felipe II un proyecto para

real izar taI  obra pero la oposición .dgl  Duque de Alba, Señor

de Huescar y Cast i l ,  1á pasi_vidad del Consejo de Cast i l la

y la rebel ión de los moriscos dejaron en suspenso e1 empeño.

Reinando Fel ipe I I I ,  t ras favorables informes, se aprobó

Ia real ización de1 pIan, pero di f icul tades f inancieras posterga-
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ron de nuevo las obras. Pocos años después, en l -629 se resucita

la posibilidad de trasvasar las aguas de 1os ríos Castril

y Guardal hasta el Guadalentín desde la ciudad de Huescar

(OZ¡ pero esta traida de aguas no se inic i6 nunca. Ante

la imposibilidad de conducir estas aguas desde las Fuentes

de Caravaca, de rio Guardal o Castril, se va afianzando

l-a idea surgida a comienzos del XVII  de construir  un embalse

siguiendo el  ejemplo del pantano de Tibi .  Con esta nueva

idea surge el proyecto de construcción del embaLse de Puent-es

a1 que años despues siguió eI de Valdeinf ierno. Estas obras

sin embargo no vieron inic iadas y concluidas sus obras hasta

bien entrado el  s iglo XVII I .

Entre tanto otras obras de regulación que afectaban

más directamente a la Vega Baja del Segura, habían sido ideadas

pero no conseguidas. La derivación del cauce del GuadalentÍn

directamente al mar antes de su confluencia con el Segura,

se planteó al  menos desde L645, no real izándose la l lamada

"derivacién de Totanart hasta 1.9L8. La ciudad de Murcia habría

asi mismo intentado regular y derivar e1 cauce del Segura

al paso por su huerta lo que Ie llevó a numerosos contenciosos

con Orihuela que a 1o largo de los siglos se opuso de continuo

a estas obras porque veía menoscabados sus intereses en las

dotaciones de r iego. Estas obras, ninguna de las óuales

se ejecutaron, han sido ampliamente referidas por Glro Ge-Tornel

(0e¡ por Io que cabe hacer sólo mención de un proyecto que

no se tlegó a realizar pero que significaba un hj.to más en

Ia lucha por el  agua.

El contencioso de mayor envergadura se suscitó en 1630
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con otros pueblos de la cuenca cuando los comendadores de

Calaspama y Archena hicieron construir una acequia para

llevar el agua del Segura y de su afluente Mundo a sus tiemas

de Archena y Tome Cotillas, donde esperaban poder regar

unas 600 tahullas. Felipe IV ordenó cegar la acequia por

los perjuicios que podían ignorarse a las huertas de Murcia

y  Or ihue la  (69) .

A f inales del XVII I  la acción de los poderes públ icos

acometieron por primera vez la ejecución de algunas de. las

obras que contribuirían a la regulación del caudal de1 Segura.

Los pr incipales esfuerzos se concentraron en pr incipio en

alejar eI  pel igro que representaba Ia conf luencia de los

ríos Guadalentin y Segura ya que hasta mediados det siglo

XVII I  la desembocadura del pr imero se perdía en una inlr ínseca

red de cauces de riego ocas.ional ( "boqueras" y 'rregajos'r )

que regaban en el Campo de Sangonera y que suponían una terible

amenaza para la ciudad de Murcia. Este peligro permanente

habría alentado en ocasiones anter iores a concebir  la ejecución

de una obra de desviación que fue llevada a cabo definitivamente

tras la desastrosa crecida de l-733 (rc). Esta fue la primitiva

obra de1 Regueron no acabada que fue modificada posteriormente

tras diversos embates del agua pero que igualmente se presentó

no lnconclusa.

Las aguas unidas a las de riego se dividían en varios

cauces avenados por el  azarbe de-Hurchi l lo,  paralelo a dicha

construcción, a través del cual desembocan cerca de la ciudad

de Orihuela las aguas del Segura. Esta regulación del r ío

viene siendo desde entonces e1 pr incipal factor de las inundacio-
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nes de la cuenca baja segureña.

En L77O surge un proyecto grandioso y utópico ideado

por Ia rrReal Compañia del Canal de Murcia'r, esta intentaba

de nuevo servirse d.e las aguas del Guardal y Castil, esta

vez no sólo para regar los campos murcianos, sino para alimentar

un canal que permitiese la navegación hasta Cartagena. E]

proyecto trazado por un ingeniero francés fue aprobado por

Real Cédula en 1774. Graves obstáculos concluyeron a la

anulación de la concesión y a la disolución de Ia Compañia

despues de haber excavado diversos tramos (71).

En 1785 nace por Real Decreto de 11 de febrero la Real

Empresa de torca que tras conocer las 'tdificultades poco

menos que insalvables'r de1 proyecto del Canal de Murcia,

autorizara la construcción de dos pantanos en el término

municipal  de Lorca, venían estos a sust i tuir  el  reciente

fracaso del Canal de lvlurcia, y se trataba en definitiva de

un conjunto de obras públicas que reciben el nombre genérÍco

de "Reales Obrasrr,  consistentes entre otras cuest iones en

la construcción de los embalses de Puertes y Valdinfierno

t72\.  Las obras concluyeron en 1788 y pese a Ia catastrófíca

rotura del embalse de Puentes en L802 constituyen un hito

en hidrología mundial ,  !? que fueron modél icas en su día

por ld capacidad que alcanzaban. De otro lado constituían

Ias primeras obras de regulación en la cuenca segureña que

alimentaba las esperanzas de ver dominadas de este modo gran

parte de los mal-es que le deparaba el río Guadalentin.

Hasta f inales del s iglo XIX no se reinic ian obras importan-
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tes de regulación del r ío Segura que enlazan ya con la dinámica

en la que se inscr i-be el  s iglo XX, y que conocera un vert iginoso

desamollo de las obras hidraúl icas, en las que def ini t ivamente

quedarían planteados los hipotéticos proyectos de traidas de

aguas desde otras cuencas y de aprovecharlas y regularlas conjun-

tamente.

2.6.2. EI regadio en eI s iglo XIX

El área regada a mediados* del s iglo XIX habría sufr ido

ciertos incrementos en reLación a 1o que apuntaba Cavanif les

años atras. Pero esta seguia concentrandose en su mayor parte

en eI núcleo de regadio de la vega fecundada por eI r ío,  ya

que en el  resto de Las zonas io" aprovechamientos por r iego

eran muy puntuales.

2 .6 .2 .1 .  La  Huer ta  de  Or ihue la . -  A  d i fe renc ia  de  1o  que

señaLaban otros autores para i"  Vega Media (73),  en la Vega

Baja del Segura 1a expansión del regadÍo es manifiesta, aunque a

expensas de los mismos cul-tivos y técnicas de regadío que se ve-

nian ut i l izandor y eue sólo conocen desamollos parciales. La si--

tuación de los r iegos de 1a Huerta de Orihuela se conoce para es-

tas fechas a través de la relevante obra de Roca de Togores, el

cual descr ibe prol i jamente todo el  s istema de aprovechamiento hí-

drico huertano. La práctica inmutabilidad de los riegos tradicio-

nales (en sus usos, sistemas de aprovecharniento y ordenación jurí-

dica),  eue no han experimentado cambios sustanciales desde las or-

denanzas de Mingot, hacen a este documento histórico el manual co-

t idiano para Ia actual cómprensión del regadÍo de la Vega Baja,

unicamente ha in t roducido var iables re lac ionadas con

aspectos de la  readaptación jur íd ica de sus

que

Ios
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organos de gobierno y con las modestas mejoras que ha experimenta

do en sus infraestructuras de riego.

La situación jurídica del regadío. En 1832 las Ordenanzas

que rigen en la Huerta de Orihuela eran las mismas que había

redactado Mingot a excepción del Juzgado de Aguas de Alfeytamy

en Almoradi que desde 1-793 se gobernaba por las suyas particula-

res. La Real Provisión de L79I había mandado de igual modo

que se revisaran 1as Ordenanzas para Orihuela y otros pueblos,

ya qu'e'cotno se expuso habÍan llegado a la Corona quejas acerca

del incumpl imiento de las disposiciones existentes acerca

de1 r iego, causando la decadencia agrÍcola de algunos sectores.

Sin embargo en e1 pr imer tercio del s iglo XIX aún no se habían

acometido las reformas de los antiguos estatutos al parecer

por entorpecimiento del. interés personal que hasta eI momento

habían mediado en oposición aI general de los propietarios

colonos y regantes de dicha huerta y en perjuicio de Ia rnayoría

( 7 4 ) .

La reforma de los estatutos era indispensable y en

elIo se emplearon los propietarios de la huerta hasta que

en L836 se aprobaron las nuevas Ordenanzas, que no entraron

en vigor hasta L844. En su octava Ordenanza se expresa ya

de modo claro, la sujeción inquebrantable de1 agua a 1a tiema

(7s ) .

Dividida con el  t iempo la

se fue desmembrando asimismo

y se formaron otros nuevos, de

siendo el  de Ia ciudad de

ant igua jur isdicción de Orihuela,

su primitivo Juzgado de Aguas

1os cuales eI pr incipal seguia

Orihuela, este comprendía todo
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el temeno que riegan en su término los acueductos que pasan

al mismo desde Murcia ciudad, y los procedentes de las primeras

presas de riego del Segura, con todas sus dependencias y

anexidades en ambos ramos de aguas vivas y muertas; bien

que por 1o respect ivo a 1a 42, en la acequia de Cal losa sólo

le correspondÍa Ia tanda de Orihuela, y se extendía el Juzgado

a los términos de dicha Ciudad, Mol ins, Bigastro, Jacari l la,

Algorfa, Benejuzar, Rafal, Redovan, y por parte de los de

Cal losa, Catrál ,  Almoradí y Rojales. Su Juez nato era el

Alcalde mayor de Orihuela, y por ocupación, ausencia o enfermedad

de este el  Corregidor o Regente de la jur isdicción ordinaria.

El Juzgado de dguas de Callosa era de propiedad particular

aunque estaba desempeñado por el Alcalde mayor de dicho pueblo,

y comprendía todo eI terreno que regaba la acequia mayor

de CaIIosa, €D tanda de la misma vi l la.  Otro tanto sucede

con la porción que beneficia la mencionada acequia en los

términos de Cox, Granja de Rocamora, Albatera y Catral, cuyo

destino se hallaba aI cargo de sujetos de su vecindad, que

anualmente proponían en terna 1os Ayuntamientos respectivos,

y elegía el  ReaI Acuerdo de la 'Provincia, excepto el  de Granja

que iba unido a la jur isdicción ordinaria del pueblo.

EI de Fundaciones, que antes sóIo era uno, se hal laba

dividido en tres, comespondientes a cada una de las vi l las

de Nuestra Señora de los Dolores, San Felipe Neri y San Fulgencio

y era pr ivat ivo deI empleo de lntendente de los mismos respect i-

vamente, gobernándose por estatutos particulares dispuestos

para dichos pueblos, con arneglo a la si tuación y circunstancias

de aq:"rel distrito, al que unicamente se extendía.
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El de la azud de Alfeytamy abrazaba todo el temeno

que riegan los acueductos procedentes de 1a citada Presa,

que es la 5e, con sus incidentes y conexidades, en los términos

de Almoradí, Puebla de Rocamora, Daya nueva y parte de los

de Daya vieja,  Dolores, Formentera y Rojales. Su Juez, residente

en A1moradi,  debía ser un propietar io de dicha vecindad,

cuyo dest ino y el  de los demás empleados en este ramo, era

tr ienal,  y elegido por la Junta general  de Regantes interesados

en Ia ci tada azud.

Los de Formentera y Beni jofar se desempeñaban por los

respect ivos Alcaldes ordinarios de los dos pueblos, y se

extendían en sus jurisdicciones a Ios riegos que proporcíona

la 6e Presa, eü€ es común a ambos.

Los de Daya Vieja, Rojales y Guardamar comespondían

a las Just ic ias de los pueblos por su denomi-nación, en los

particular que cada uno regaba dimanado de Ia azud de Rojales,

que es la 7? Presa; pero en los casos de interés común de

los regantes de la misma, eI Juez de Rojales ci taba y presidía

la Junta General de heredamientos que ha de entender en esta

clase de negocios de recÍproca ut i l idad. En los úl t imos

años, eI Alcalde ordinario de Guardamar era Juez privativo

de los r iegos que proceden de Ia 8e Presa, existente en su

término.

La profunda variación e incremento de

regada desde Ia creación de1 Juzgado de Aguas_

reclamó la necesidad- de esta subdivisión aI

escisión del término pero además las arter ias

Ia superf ic ie

de Orihuela,

producirse Ia

del regadío
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cada vez aotirr"U.r, mayores superficies que se iban conquistando

por Ia prolongación tentacular de estas o simplemente por

la roturación de tiemas hasta entonces marginales y que

se incluían ahora bajo su dominio. Todo ello requerÍa una

ordenación más rninuciosa para evitar posibles arbitrios en

el riego que de hecho se venían produciendo. Así pues junto

a la proliferación de los diversos juzgados fueron creándose

al amparo de las Juntas de Regantes que venían funcionando

desde inmemorial, Sindicatos de riego y Comunidades de Regantes

que elaboraron sus propias Ordenanzas.

El régimen de gobierno de los riegos de la huerta conocía

de este modo en e1 siglo XIX su máxima complej idad. tos

Juzgados Antiguos se multiplicaron y pasaron a gobernar en

unión de los nuevos Sindicatos o Juntas de Regantes que se

hallaban incluidos en ellos y que surgían por Ia necesidad

de organizar el uso del agua en cada una de las ramas de

riego. Hasta pr incipios del XX surgen los Sindicatos de

Ia acequia de Cox, Granja de Rocamora y Albatera (L865),

el de Dolores (1875) y la Comunidad de Regantes de Catral

(L844),  esta úl t ima ya dentro de la nueva legislación de

Aguas. Todos estos Sindicatos y Comunidad elaboraron sus

Ordenanzas particulares nediante las cuales se reglamentaba

el riego y la elección de los cargos del Sindicato que presenta-

ban la novedad de que no debía recaer obligatoriamente sobre

el Alcalde del término la función de sobreacequiero que venía

siendo, y de hecho era Ia norma común en el resto de los

oueb los .

Los Juzgados de Aguas seguían siendo por encima de
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todo el órgano ejecutivo del regadío cuya jurisdi.cción estaba

completamente exenta de cualquier otro.fuero. Sus sentencias

se sancionaban sin perjuicio de las acciones civiles de propiedad

u otras que pudieran corresponder a los interesados, y si

ocumÍa algún hecho no previsto en las Ordenanzas este determina-

ba gubernativamente con ameglo a derecho.

E1 Juzgado de Aguas costaba de: un Alcalde-Juez Privativo

de Aguas (sobreacequiero),  de Teniente de Juez, Síndico General ,

Síndicos de los acueductos y empleados en'general  de la huerta

entre los que se encontraban el Secretario, el Alguacil

( 7 6 ) .

Con eI paso de los años la desmedida dominación de

1a oligarquía que había acumulado en sus manos gran parte

de las tierras, incidió en el gobierno de estos Juzgados

de Aguas de tal suerte que vino a establecerse una especie

de dictadura y un verdadero poder arbitrario en los Jueces,

agravado por la circunstancia de ser los Alcaldes (es decir ,

los apoderados de los que mandaban) Jueces natos del Agua.

Al parecer no llegaron a ser 1as arbitrariedades mayores

porque, tanto Ias alcaldias como 1os juzgados de aguas jamás

salieron de hombres dedicados a la agricultura y por consiguiente,

más o menos interesados en su bien general, aunque como opinaban

ciertos sectoresr no se hal laban exentos de las pasiones

p o l Í t i c a s  ( 7 7 ) .

Estos Jueces del Agua abandonaron en muchas ocasiones

sus obl igaciones e incluso l legaron a dejar en eI otvido

toda 1a documentación y jur isprudencia al  respecto, pr ivando
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con ello de sus derechos a los pueblos y comunidades de riego.

Juzgados como el de Almoradí habrÍan depurado ya el cargo

de sobreacequiero, cuando en L794 se independizó y formó

sus Ordenanzas, erradicando de este modo la usurpación del

cargo que venía detentando el AIcaIde Mayor de Orihuela,

y que a partir de entonces dicho cargo paso a ser elegido

por el  común de vecinos.

Esta elección venía haciendose desde inmemorial  (pr iv i legio

de L4 de mayo de l-313) y por poster ior rat i f icación de la

Real Provisión de Ia Audiencia de VaLencia en fecha LB de

junio de 1585, entre e1 común de vecinos, pero fue mal ic iosamente

usurpada t iempo después por las clases dominantes (78).

Las Ordenanzas de Mingot permit ieron sin querer esta si tuación

que se prolongó en muchos de Ios Juzgados y hasta ]a entrada

en vigor de la nueva Ley de Aguas.

La ley de L879, sin embargo, no fue decisiva,ya que tras

su aprobación quedaron subsistentes las organizaciones de

estas colectividades sujetas aI régimen de sus ordenanzas

(artículo 23L). Sin considerar que los organi.smos antiguos

no podían subsistir como no subistía el antiguo régimen legal,

que las habría creado y rodeado de garantías y que posteriormente

los trastornos de todos los ordenes sociales, económicos

y polí t icos, habían hecho desaparecer.

Con arreglo a los Estatutos de Mingot bastaba que eI

perjudicado adverase los hechos sólo con el juramento, con

lo cual se podÍa ya imponer multa aI culpable por haber trasgre-

dido los mandatos; pero quedaba luego eI caso a favor de
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la jur isdicción ordinarial  qru recaería en los Alc 'aldes de Aguas,

aunque la ejercian auxi l iados por Escr ibanos reales. Estos promo-

vian plei tos amplísimos que luego iban en alzada a Ia Real Audien-

cia de Valencia, y en úl t imo tramite al  Supremo Consejo de Cast i-

11a. Andando el  t iempo se crearon las Comisiones Provinciales y

las Gobernacionesr eue asumian los fal los de l-os Jueces de Aguas

considerados como ejecut ivos, y contra los que no procedÍa recurso

alguno; la Ley de Aguas asimi ló a estos Jueces de Aguas a los Ju-

rados de Riego que el la había creado, por Io que se consol idaba

una f igura arbi trar ia no operat iva en los úl t imos t iempos del s i-

glo XIX. Acudir  al  procedimiento contenciost-aoministrat ivo era

dudoso, y sobre todo imposible para muchos regantes dada 1a caren-

c ia  de  conoc imien tos  y  sobre  todo la  cor ta  en t idad de l  ob je to .  De

otra parte la si tuación aun precaria de la agricul tura y }a trami-

tación fenta de Ia burocracia eran obstáculos a cualouier intenro

de ap l i cac ión .

Los desordenes en los r iegos cont inuaron por el lo hasta bien

entrado el siglo XX, en el que comenzaron a proliferar las Comuni-

dades de Regantes, escasas hasta entonces, creandose una reglamen-

tación generalizada para Ia mayoría de los usuarios, eue al care-

cer hasta entonces de el ta introducían notables desajustes en un

aprovechamiento que a fin de cuentas era coñun para toda 1a huer-

ta.  La organización general  de esta es reclamade. por diversas Co-

munidades y Juntas que veian los intereses comunes mermados por

cuanto resultaba que aquellos que carecían de todo derecho y rega-

ban con aguas muertas o sobrantes, s in contr ibuir  a las cargas,

(aún resul-tando 1o de aguas sobrantes un sarcasmo), di.sfrutaban

de más agua que los directamente i-nteresados, es decir los que pa-

gaban y procuraban el  mantenimiento de las obras. Hasta tal  punto
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esto era cierto que incluso los regantes de aguas muértas su'frian

verdaderas calamidades por 1as aguas que llegaban a sus campos a

resultas del abandono y fal ta de pol icía de r iegos; mientras que

los regantes de aguas vivas no podian cubrir las propias necesida-

des de r iego con sus t iemas.

Con todo, eSta reglamentación general  no va a ser suf ic iente

para introducir  nuevos cambios en e1 regadÍo de la huerta y en su

si .stema ordenancista, ante todo porque la huerta no l lega a estar

totalmente regJ,amentada mediante estatutos. Pero no sera esta Ia

causa fundamental ,  ya que Ia faceta que ofrece el  regadío en eI

siglo X X se debe ante todo al  retroceso que sufren Ios poderes

nobi l - iar ios sobre el  regadio de la zona. Estos a lo largo de la

segunda mitad del s iglo XIX y pr incÍpios del XX perdieron mucha

inf luencia por Ia fragmentación y trasmisión cie la propj"edaci,  QU€

va a pasar ahora a manos de los colonos y enf i teutas, verdaderos

art i f ices del r iego.

Con estos precedentes desaparece asimismo la f igura del Al-

calde de Aguas, pese a lo cual sigue permaneciendo su denomina--

ción, Ia cual recibe el ocupante de este antiguo cargo, y que en

algún Sindicato, como ocure en el de Guardamar, tiene el nombre

de Alcalde-Juez Privat ivo de Aguas. Este, ahora, le jos de su ant i-

gua concepción y elección, es designado entre las "personas de

buena vida y costumbres'r ,  es decir ,  entre el  común de propietar ios

regantes  (79) .

El desamoll-o de las Comunidades de Regantes y la elaboración

de sus respectivas Ordenanzas va a ser Ia nota preciominante desde

f ines del s iglo pasado y toda Ia presente centur ia.  Hay que preci-
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sar,  no obstante, que Salvo Los matices que se han ido el iminando

por su extemporaneidad y caracter arcaico, la base ordenancista

se sigue estructurando en torno a los Estatutos de l{ingot para el

conjunto de la huerta.

El sistema de riego. Tratar de desarollar aqui la compleja

red de acequias y azarbes ser ia una labor extensa, que además ha

sido tratada ampl iamente por loables eruditos. Roca de Togores en

su l{emoria sobre l -os Riegos de la Huerta de Orihuela descr ibe con

manif iesto acierto y.  detal le tooa Ia imbricada red de acueductos,

obras hidraúl icas y artefactos que dominaban la Vega Baja del Se-

gura a mediados del s iglo XIX. La vigencia actual-  de esa infraes-

tructura de r iego (excepción hecha de 1a mayoria de rnol inos y no-

r ias que exist ieron) y su ancestral  s istema de distr ibución, hacen

sin embargo necesario,  aunque sea sucintamente, detenerse a des-

cr ibir  sus aspectos más sobresal ientes. Esta vis ión general  se

puede completar con

tan y que pertenecen

l a

a

visual ización de Ios cuadros. que se adjun-

la obra del c i tado autor.

Paradigma de la complejidad de 1os aprovechamientos de aguas

para e1 riego en Ia huerta del Segura, es sin duda la extensa gama

de vocablos con los que se designan los múItiples elementos que

conforman Ia infraestructura de riego, Ia cual queda jerarquizada

en dos t ipos de cauces, aquel los por 1os que circulan rraguas vi-

vas",  que son pr imigeniamente las de r iego derivadas desde eI r ío,

y 1os de rtaguas muertas'r, eü€ reciben los avenamientos y sobrantes

de1 riego. Todas sus denominaciones permanecen hasta hoy invaria-

b les  desde t iempo inmemor ia l  (80) .

Los acueductos por  los que c i rcu lan las r raguas v ivasn rec iben
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dist intas denominaciones: e1 nombre de acequia rrmadre o mayori l ,

que t iene una braza (o sea nueve palmos y medio de coston o r ibe-

rár 1o que equivale a 2t28 m), lo reciben los cauces que toman el

agua inmediatamente del río y la llevan por si o mediante acueduc-

tos subalternos a las t iemas; las acequias ' rmenoresrr son 1os

acueductos más grandes, . eu€ toman las aguas de sus respectivas

acequias madres o mayores para regar un considerable número de ta-

hul- las, y t ienen media braza (equivalente a 1- '4 m), al  igual que

1os ' rbrazales'r ,  que son acueductos de infer ior categoria.  Por úl-

t imo se si tuan las "hi juelas",  "hi las de barba'r  o ' rar.robas",  que

son los cauces menores de todo el  r iego de "aguas vivas'r ,  X eue

t ienen una dimensión de un cuarto de braza (S7 cm).

Los cauces l lamados comunmente de i laguas muertasrt ,  o sobran-

tes, se denominan ' rescorredorestr ,  t razarbetasrr o t 'azarbes menoresrt

y rrazarbes mayoresrr.  r tEscomedorrr se l lama a un acueducto pequeño

que sirve para recibir inmediatamente 1as expurgaciones de las

tiemas y se incluyen en las ventas de ellas como parte de la pro-

piedad. ' rAzarbetas'r  o ' razarbes menorestt  son acueductos mayores que

los escoredores y reciben el  agua de el los o de las t ierras con-

f ines, y la abocan a 1os rtazarbes mayoresrt ,  también denominados

It l -andronasrr o rrmeranchosrr,  que a su vez vierten al  r ío o a otros

cauces de la misma naturaleza, e incluso de aguas vivas, y t ienen

estos úl t imos por medida una btaza de coston.

Todos estos cauces abiertos en eI terrenor por 1o general

f lo jo,  s in margenes f i rmes y sin más obra que 1as de l-as tomas,

se enrunan con faci l idad con las avenidas, ya que los r ibazos no

son capaces de sostener eI peso del barro empapado y de la vegeta-

ción, por 1o que se producen desprendimientos de los r ibazos. Tie-
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nen su or igen en una ' r toma'r o i lboquetet ' ,  que es la obertura hecha

en un rrazud't  (s i  se trata de las acequias mayores),  o en otro cau-

cer del que recibe parte de las aguas que discuren por é1. Las

tomas pueden estar aI descubierto o estar dis imuladas, por lo que

pueden ser r tabj-ertasrr o "cemadasrr,  con formas muy di ferentes,

cuadradas ,  c i rcu la res ,  e l íp t i cas ,  . . . ,  y  €D ocas iones  es tan  s i tua-

das bajo el  agua, "ventanas".  ta dimensión, dependiendo de la je-

rarquía del cauce, también es var iable, y vienen determinadas por

la costumbre, denominandose su medida rrmarco de la tomarr (Bf) .

l ,os  I 'boquetesr r  o  r r tomasr r  a  veces  se  as imi lan  a l  ' tpar t idor r t ,

que es el  que divide las aguasr y eue son una o var ias tablas que

se engarzan en Los ' rencajesrr o ranuras local izadas en los "qui je-

ros" o margenes de las acequias. En este caso el  movimiento es

vert i .cal ,  pero puede ser eL part idor un "tajamar" u obra curva o

angular movi l ,  eüo distr ibuye e1 agua igualmente. En los inic ios

de Ia toma se le denomina asimismo I'boquerail al tramo de acueducto

que recibe el  agua y que la conduce hasta el  verdadero cauce de

Ia red ordinaria de r iego.

En los acueductos, cuyos lados se denominan "qui jerosrr y su

fondo "solera'r ,  existen además ' rparadasrr de r iego, pof donde rea-

l izan las tomas de agua 1as heredades, y desde las cuales pueden

part i r  a veces ramif icaciones de los acueductos menores, como las
i la r robasr r .

Los r iegos tanto en eI s iglo XIX como hoy parten en su pr imer

tramo, nada más entrar en el  término de Orihuela, de las colas de

los acueductos de la huerta de Murciar eue dimanan de Ia presa de

l-a Contraparada, disposit ivo pr incipal del  r iego de aquel la.  Las
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aguas sobrantes de la Contraparada llegan á l-a huerta oriolana a

través de las acequias de "Zarahicherr,  l lamada también de rtSanto-

mera' t ,  y de Ia acequia del "Part ido de la Lluerta de ldurciarrren su

margen izquierda; mientras que en la margen derecha, el acueducto

de ' r landrona de Gironda" es el  que permite el  r iego.

Para e1 aprovechamiento de las aguas del Segurá, yd a su paso

en la propia huerta de Orihuela, la toma de los acueductos sucesi-

vos se establece a través de ocho presas construidas en el  cauce

del mismo rÍo.  Estas presas de obra de fábr ica son las denomina-

das :  la  de l  Azud de  tas  Nor ias  o  de  Ben ie l ;  2a  oe  Los  Huer tos ;  33

de Afmoradí o de Almoravit ;  44 de Cal losa o de Catral ;  5a de A1-

fey tamy;  6a  de  Formentera  y  Ben i jo fa r ;  7a  de  Ro ja les ;  y  8e  de

Guardamar. De todas estas presas parten en la margen derecha def

río las acequias de Alquibla, l ' lo l ina, Azuda de la Xloquita,  Huer-

tos, Azuda de Beni jofar,  Bernarda o Alquibla, y Azuda de Guarda-

mar; y de su margen izquierda, Ia Azuda de los Cobos, Vieja de A1-

moradí,  Escorratel l ,  Almoravit ,  Cal losa, lv ludamiento, Azarbe de Ia

Palmera, Nueva de AlmoradÍ,  del  RÍo, Nueva de Formentera, Daya

Vieja, Palacios, y Comuna. En esta margen adernás se aprovechan

como aguas vivas las de los avenamientos y sobras de riegos que

proporcionan Los acueductos dimanantes de las presas 33, {e y $a,

y que se reunen en los azarbes de Moncada, Partición de Catral,

Abanilla, ivlayayo y Reina, que pasan a beneficiar a las tierras de

1as Pfas Fundaciones y otras infer iores, y que son distr ibuidas

al l i  mediante regaderas.

La topografía deprimida de la Huerta de Orihuela, uni-da a Ia

cj-rcunstancia de hal larse su suelo sobre un potente estrato arci-

l loso e impermeable, obl igó desde los t iempos más remotos, en que
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se produjeron los saneamientos y 'roturación de fos teruenos de la

Vega y los adyacentes, a practicar en todo su dominio multitud de

cortaduras y canalesr gu€ alimentandose a mayor profundidad que

1os cauces de las aceguias, pudieran recibir  los sobrantes de el la

el iminando el  pel igro de encharcamiento. Estos canales aI t iempo

drenaban 1as espurgaóiones, amarguras y particulas salobres de las

tierras que amastraban 1as aguas de 1os riegos en sus sucesivos

lavados, impidiendo de este modo que el  terreno se convir t iera en

almarjales y saladares, contr ibuyendo de otra parte a mejorar su

caLidad y. producción. Estos acueductos que l levaban las "aguas

muertasrt  recibian los nombres antes aludidos, y reunian todos los

caudales ci tadosr eu€ eran vert idos al  Segura o represados en Los

azudes sucesivos para .aprovecharlos en las zonas bajas, como en

Ias Pias Fundaciones, para luego pasar a desaguar al  mar sus so-

brantes.

El interes de estos canales es indiscut ible,  tanto por su co-

metido de drenaje como por constituir unos caudales suplementarios

con los que se viene regando desde antaño la Vega Baja del Segura.

tos más importantes son: en Ia margen derecha, e1 Azarbe Mayor de

Hurchillor eu€ se introduce en la huerta oriolana desde la de Mur-

cia,  el  de las Lavanderas, Cuatro Landronas y el  deL Soto; en Ia

margen izquierda son más numerosos, destacando por la superficie

a que benef ic ian los de Mi11an¿rres, Abani l la,  Acierto, Convenio,

Mayayo, del Medio, de la Sangre o Culebrina, Reina o Recibidor,

y Comuna o Mayor.

Todos estos cauces forman Ia i rnbr icada red de r iego de 1a Ve-

ga Baja de1 Segura, distr ibuyendose el  agua por tandas, quem osci-

Lan en sus intervalos entre unos acueductos y otros. Exist ian ade-
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más, como de hecho hoy perduran, sensibles di ferencias entre las

dotaciones de unas acequias y otras, justificadas por 1a evolu--

ción histór ica que ha sufr ido el  r iego, y que facultó mayores

atribuciones a los antiguos repartimientos, algunos de los cuales

incluso se ceñian aI tandeo.

En el  s iglo XIX, ci ta asi-mismo Roca de Togores, la presencia

de 19 mol inos, L3 en 1a margen izquierda y 6 en la derecha' dedi-

cados a la mol ienda de harina para el  surt ido de la población de

la huerta.y los campos cercanos. De todos el los, había once sobre

el cauce del r ío,  y los ocho restantes se local izaban en las ace-

qu ias  y  azarbes  (82) .  La  presenc ia  de  nor ias  y  azudes también  era

importante en ef sistema oe riegos y aprovechainientos de aguas en

Ia huerta, contandose la presencia de hasta ocho artefactos eleva-

dores. Por úl t imo, señala Ia presencia de exclusivamente dos fá-

br icas o tenerias de curt idos en los ámbitos de la ciudad de Ori-

huela que aprovechan las aguas deL río Segura (83).

Los cultivos y la e:<pansión del área regada. La expansión del

área regada a tenor de 1as informaciones. que en el intervalo de

menos de medio siglo aportaban de un lado Cavanilles y de otro Ro-

ca de Togores, habrÍa sufr ido un notable incremento. El  pr imer au-

tor ofrece una extensión regada en 1792 de L24.331 tahullas, mj.en-

tras que el segundo en 1832 habla de una superficie afectada por

el  r iego de L82.L94 tahul las. En def ini t iva los r i tmos, de creci-

miento parecen ser muy dinámicos .n contr"posición a 1o que propo-

nen otros autores para Ia Vega Media del Segura, gue por estas fe-

chas había registrado un decrecimiento de unas 1.OOO Ha (84).

La boyante si tuación cie la Vega Baja en la pr imera mitad del
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siglo se venía manteniendo a expensas de los cul t ivos caracterÍs-

ticos de épocas pasadasr gu€ apenas habían registrado cambios para

estas pr imeras decadas de1 siglo XIX y que hasta f inales del mismo

no conoceran cambios importantes en su orientación productiva. Asi

pués Madoz ref iere la presencia de producciones importantes de

t r igo ,  cebada,  ma iz ,  ace i te ,  v ino ,  l ino ,  cáñamo,  seda,  dá t i les ,

naranjas, y todo género de agrios, fruy buenas frutas, abundante

bar r i l l a ,  a lgamobas,  legumbres ,  y  toda c lase  de  hor ta l i zas  (85) .

Se trataba de especies que se venian dando desde f Ínes de1 siglo

anter ior,  pero entre las que suponen una noveoad por su diversi f i -

cación e importancia, <iestaca Ia presencia cie los agrios.

Señala asimismo este autor l -a creciente con¡erci-al ización de

estos productos agrícoras e industr iaLes sobrantes, s i tuandose

dentro de la ú1t ima producción eJ- jabón y el  sal- i t re de la laguna

de Tomevieja y 1a i ' fata.

sera a f inares de siglo y pr incipios del XX cuando de produce

e1 paso de una agricul tura de supervivencia hacia otra comercial i -

zada y enfocada a la demanda exterior. Las fibras textiles, cáñamo

y J-ino, pasan a ocupar un lugar predominante, hasta eI punto de

que en algunos municipios, como cal losa, que pasa a convert i rse

en ra capital manufacturera del cáñamo, dominan el sistema de cur-

t fvo.

Los cí tr icos, escasamente cul t ivados antes, se expansionan,

y otras producciones faci lmente comercial- izables y dest inadas a

ra exportación hacen su aparic ión y progresan rápidamente, en oca-

siones a part i r  de un cul t ivo tradicional y que adquiere ahora

nuevas dimensiones, como el  "pimiento de ñora" para la fabr ica-

ción del pimenton.
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A cómienzos del s iglo xf ,  r igueras Pacheco describe la si tua-

ción de Ia huerta bajo un influjo netamente expansivo, en e1 que

los cultivos predominantes de regadío son: el cáñamo, la ñora para

pimentón, el  t r igo, la cebada, el  maiz, las patatas, las alcacho-

fas, las cebol las, 1os melones y las sandías, la al fal fa y la re-

molacha fo r ra je ra  (86) .

Según este autor fa pr incipal fuente de r iqueza de la zona

era la agricultura, que al-canzaba en esa época un alto grado de

f lo rec imien to ;  1a  indus t r ia ,  menos desar ro l lada ,  cons is t ia  en :  la

presencia del gusano de seda, que producia anualmente 65.00O Kg

de capul lo y 2.000 de hi juela; la preparación Cel-  cáñamo y algunas

fábricas de alpargatas; fábr icas de conservas, harÍnas y jabón. Es

decir ,  de manufacturas derivadas, a1 igual,  de los productos q.ue

ofrecia la huerta en su mayor parte, y eue radicaban en fos pr in-

cipales núcleos fábr i1es, Cal losa y Almoradí (g).Elresto de l-os mu-

nicipios presentaban una proyección plenamente agrícola, bien en

secano o en regaci io,  a excepción de Los núcleos de San l , f iguel de

Salinas y Torrevieja, que carecían por cornpleto de agricultura
/ a

tcuaoro ulÁiu-r l  l .

En este contexto de franco desamollo l lama la atención la

ci fra del área regada que ofrece Figueras Pacheco, ya que esta se

si tuaba en L9.116 Ha para e1 conjunto de los municipios que compo-

nen hoy 1a Vega Baja, y que ascenderia a 20.21-6 si  se incluye el

de San Fel ipe Neri ,  computado en los anter iores recuentos. Esta

ci fra signi f ica en real idad un estancamiento frente a 1os datos

que para el  s iglo XIX ofrece Roca de Togores, y que suponÍa rega-

das 20.383 Ha (BB). Parece probable que Ia aminoración o estanca-

miento que sufr ió eI área regada sucedió entre esas dos referen-

cias histór icas, y uñ poco más retardadamente a como había pro-
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CUADRO CTJO(LTL SITUACION DE LA AGRICULTURA A COMIENZOS DEL S.)O(

Partido de bolores

Municipic Dol-ores

Albatera.

Almoradí

Benejuzar

Caf losa .

Catral

Cox.  .

D a y a  N u e v a . . . . . . . . . .

D a y a  V i e j a . . . .

F o r m e n t e r a .  . . .

G r a n i a  d a  R g g .

Guardamar

Rocamora.

RafaI

Roj  a les

San Fulgencio.

Partido de Orihuela

Municipio: Orihuela.

Algorfa.

f l o n  f a n ¡  i

Beni jofar

Bigastro

Jacar i l la

Redován.

S a n  M i g u e l . . . .

T o m e v i e j a . . . .

Fuente: FIGUERAS

cia .  Prov inc ia  de

Suoerf ic ie cul t ivada-
L .  / ó ¿

2 . 6 5 0

4.  OO0

7tr11

2 .330

l_ . ttuu

BOO

450

5\JU

410

Á a A

¿ .  I 5 U

225

1 Atr.

2.230

I .  ¿ O U

Regadio

L .  / V V

e F ^

2 . 0 0 0

250

1 .700

1 . 8 0 0

300

400

enn

¿ J 4

¿ ¿ J

145

O J U

1 .000

Secano (H

32

2 .300

2.  OOO

500

630

500

50

30

400

1 .500

18.  500

572

600

¿vv

300

680

560

Carece

Idem

6 . 5 0 0

72

90

150

80

I O U

de agricultura

l_ .600

260

L2.  OO0

500

600

200

150

600

400

PACHECO,  Fco . :

A l i can te .

Geografía General del Reino de Valen--

Paginas comespondientes a 1a descr ip--

c ión de los Part idos de Dolores y Or i - -

huel -a.
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auciAose en la vecina rr,.,L"t" *,,,""i"rr", bajo Ia iáfluencia de Ia

quiebra del sistema económico tradicional que se había venido fun-

damentando en e1 cult ivo sedero. A esta nota general izada debió

unirse también Ia perniciosa incidencia que supuso la catastrófica

inundación de L879, que amasó gran parte de los poblados y cose-

chas, y que signi f ico, al  igual que ocumió en e1 resto de la

cuenca lv iedia del Segura, una etapa de estaneamiento, a taíz de la

cual se van a plantear 1as grandes obras de regulación de 1a cuen-

ca  de l  Segura  (89) .

El panorama huertano a comienzos de siglo. Con todo' eI ini-

c io de la centur ia presenta un r i tmo de crecimiento elevado, en

e1 que inf luyen decisivamente var ios factores, como son las pr ime-

ras, aunque precarias, tentat ivas de regulaeión de las aguas y de

Ios regadíos del Segura, estos úl t imos a1 amparo de las Comunida-

Ces de Regantes, el  desarolLo de nuevas técni-cas de elevación de

aguas, y sobre todo fas reformas que introducen las nuevas formas

de tenencia de la t ierra, en 1as que en buena medida incidió 1a

proyección comercial  de esta incipiente agricul tura intensiva, -

que reportaba a los colonos los suf ic ientes benef ic ios como para

poder acceder a la t ierra.

El papel de las Comunidades de Regantes insertas ya en l-a

nueva . ' legislación de aguas ha sido descri to,  comenzando real-mente

a tener su efect iv idad más tarde, cuando se consigue el  acceso de

Ios colonos a la propiedad de la t iema, ya que hasta entonces se-

guían siendo 1os Juzgados de Aguas instrumentos de la oligarquía

terrateniente. De igual modo l-as obras de regulación de la cuenca

segureña se producen superado eL pr imer decenio del s iglo XX.
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Por 1o que se ref iere a Ia elevación de aguas a part i r  de1

rÍo, de una acequia o canal de drenaje, esta era una técnica ant i-

gua en mayor o menor grado. Las instalaciones para elevar eI agua,

extendidas por toda la huerta eran numerosas, entre las que se en-

contraban: Ia ant igua rueda circular hidraú1ica (rueda noria,

azuda) o la movida por fuerza animal (ceña, aceña o ceñi l ) .  A f i -

nales del siglo XIX hace su aparición una nueva técnica de eleva-

ción que significara el precedente y posterior revulsivo de gran

parte de los regadíos de1 Bajo Segura; se t ienen not ic las ya en

1899 de Ia presencia de rtmáquinas y adelantos modernos' t  en la Vega

Baja que venÍan a introducir nuevas complicaciones en el regadÍo

tradicional huertano todavía carente de una estricta reglamenta-

ción ordenancista. Estas máquinas que extraÍan el agua de las ace-

quias de La zona baja, provocaban roturas en los cajeros y marge-

nes de las aeequias en mal estado y carentes de vigi lancia (90).

Las primeras motobombas a vapor fueron introducicias en la Ve-

ga Baja por la merecant iL "El Progreso'r .  Esta en un pr incipio

aglutin<í a un núrnero de agricultores que vinieron a aprov.echar las

aguas del último tramo del río, eü€ eran las sobrantes que se per-

dían aI mar. La sociedad empezo por montar una pequeña instalación

para elevar 80 l i t ros por segundo, dest inados a1 r iego de 1a par-

t ida de rr l .a Marinarr de Elche (91).  El  excelente resultado obtenido

decidio'a ampl iar la instalación ,  la cual a mediados del segundo

decenio se habia conseguido aumentar a 4BO L/seg, de 1os que los

80 pr imeros seguían siendo dest inados a tr la ldar ina",  y 1os restan-

tes se distr ibuian por diversos campos, entre los que se incluían

t ierras de la Vega Baja en San Fulgencio y Guardamar.

30

Se in ic ia con e l lo  una nueva etapa,  en la  que se establece
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un sistema de riego elevado, c[]e con tiempo y 1a incorporación de

la electr ic idad va a ser revolucionario para e1 regadío comarcal,

y que de otra parte propicia Ia exportación de aguas a gran escala

desde Ia cuenca de1 Segura a 1as l imitrofes cuencas al icant inas.

Pronto surgiran otras iniciativas como la de Riegos de Levante,

en 19J-7, que tanto en la margen izquierda como en la derecha def

Segura, in ic ia la trasformación y ampl iación del área regada.

Estas empresas veran con el  paso de1 t iempo que sus pr imit i -

vas especulaciones seran demasiado ambiciosas, inf luyendo en el lo

varios hechos: 1a fal ta de regulación del Segura y ciel  regadío

huertanor por estas fechas en cierto proceso de abandono ordenan-

cista que faci l i taba la concurcencia de excesivos sobrantes en La

desembocadura y en l-os azarbes, la relat iva abundancia pluviomé-

tr ica que conocio un perÍodo hidrológico favorable (92),  y sobre

todo las favorables perspect ivas del mercado, todo el lo frente a

la indigencia que se venia padeciendo en áreas comarcales vecinas,

carentes de todo tipo de recursos y que demandaban estos exceden-

tes en aparlencia mayores (93).  Pese a todo esta nueva faceta del

regadÍo y sus técnicas va a conocer en fechas posteri-ores una pro-

yección geo-económica y social  s in precedentes, tanto a expensas

de las aguas de1 Segura como de aguas captadas desde el subsuelo

y cuya impronta paisaj íst ica determinara la aparic iSn de un nuevo

ager .

Como se ha venido señaLando, existe int imamente vinculado a

este despegue tecnológico y geo-econórlico un proceso de flexibili-

zación de las estructuras de Ia propiedad que va a permit i r  e1

acceso a la t ierra de un buen núnero de colonos. Figueras pacheco

señal-a como 1a t iema fert i l izada por eJ. Segura y cuidada por in-
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teligentes y laboriosos agriculto"u" ut sumamente productiva, has-

ta eI extremo de hacer posible la vida de una familia de campesi-

nos con eI rendimiento de un pequeño trozo de tiema no mayor de

dos o tres tahullas. La ñora para pimentón, el cáñamo y el naran-

jo,  que son los cul t ivos característ icos de la Vega '  producian

grandes ingresos a los agricul tores, yr en especial ,  e1 pimentón

y la naranja, debido . qü" se exportaban en grandes cantidades a

Europa (94) .  Es ta  va  a  ser ,  en t re  o t ras '  una de  las  causas  pr inc i -

pales de la desintegración de los patr i -monios señoriales estable-

cidos por var ias centur ias.

2 .6 .2 .2 .  Los  cambios  en  las  es t ruc turas  de  1a  prop ie -

ciad.-  En la segunda mitad del s i-glo XIX, básicamente, se produce

Ia desintegración de los patr imonios seiror iales, proceso en e1 que

concumen muchos factores, según Gi]  Olcina (95),  la desvalor iza-

ción de l-as rentas en matál ico, abol ic ión de las regalías, supre-

sión de los diezmos, la misma di f icul tad que encuentra el  señor

a 1a hora de cobrar esos derechos señoriales, incluí i ias las mismas

part ic iones de frutos, di f icul tades creadas por el  desamollo a

1o largo del XIX de un clima de reivindicaciones (que generaron

una autént ica desobediencia civ i l ) ,  las incert idumbres polí t icas,

la fal ta de amaigo de la nobleza en sus dominios, Ia quiebra eco-

nómica de algunas casas nobi l iar ias y la perdida de 1a jur isci ic-

ción yr por tanto, la pérdida del instrumento coact ivo para hacer

efect ivos esos derechos ante el  colono, y 1os contratos enf i téut i -

cos habián colocado a los colonos en una situación óptima para ac-

ceder al  dominio directo de 1a t ierrar eue venía detentado é1 y

sus antecesores durante var ios siglos. AsÍ,  van a ser 1os enf i téu-

tas quienes accederán a lo largo del XIX a Ia propiedad absoluta

de la t ierya.
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E1 papel de la burguesía en este proceso fue muy escaso por-

que no Ie interesó suplantar a la nobleza en la posesión de un do-

minio directo y conf l ict ivo y cada vez menos rentable a causa de

que esas tieras tenían unos huéspedes molestos, eü€ eran los en-

f i téutas. Por eso se l imitó a rescatar el  dominio en aquel las t ie-

rras en las que era detentadora del usufructo, del  dominio út i l ,

o bien dir igió sus miras hacia terrenos yermos que habían sido

desde siempre del dominio exclusivo del señor,  las t iemas que

formaban la famosa reserva señorial y por tanto estaban despro-

vistas de inqui l inos.

El régimen de tenenci-a de t ipo enf i téut ico y por tanto sus

trascendentales consecuencias de cara a los cambios de estructuras

de propiedad verj- f icados a 1o largo de1 siglo XIX: acceso de los

colonos a la propiedad plena y consecuentemente Ia fragmentación

de los antiguos dominios latifundistas entre una gran masa campe-

sina que podemos caLif icar de como de propiedad media y pequeña,

todo el lo no fue un proceso general  en el  ámbito espacial  del  Bajo

Segura porque, al margen de los municipios de señorÍo con vasallos

enf i téutas, tales como Albatera y Cox, de propiedad eclesiást ica,

Bigastro del Cabi ldo y Redován de los diminicos de Orihuela, y al

margen de los términos agrícolas de Dolores, San Fulgencio y San

Fel ipe Neri ,  pertenecientes al  Patronato de las Pias Fundaciones,

exist ían, For lo menos en el  s iglo XVII I ,  una serie de pueblos en

los cual-es toda Ia t ierra por entero. era del dominio del señor y

en los cuales eI señor o bien Ia arr ienda a 1os vecinos o bien la

cult iva por medio de ¡ornaleros. Este es el  caso de rnuchos peque-

ños términos municipales: Jacari l - la,  Benejuzar,  Daya y Puebla de

Rocamora, las tres últimas del ivlarqués de Rafal , asi como los de

Formentera  y  A lgor fa  (96) .
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Hagamos notar que ya en 1a segunda mitad del siglo XVIII apa-

rece en la comarca un clima de reivindicacíón campesina contra los

derechos feudales, sobre todo en los pueblos enf i téut i -cos. Así te-

nemos el  ejemplo de Cox, donde, según Mil lán (97),  a part i r  de

L766 los vecinos impulsados por su propJ-o Ayuntaniento empezaron

a cuest ionar la mayoria de las prestaciones y pr iv i legios del se-

ñor, quejándose de la falta de recursos de la que adol-ecía el pue-

blo, pues Cox no poseia bienes de propios, Io que era casi  general

en l-a comarca. Estas reivindicaciones no se resolverían hasta en-

trado el  s iglo XIX con Ia redención de censos y e1 acceso a la

t ierra de 1os enf i téutas.

En los pequeños municipios donde e1 señor,  único detentador

de la t ierra, relegó a un segundo plano la enf i téusis enfocando

la explotación de1 suel-o bajo otras perspect ivas: el-  arrendamiento

y la población obrera asalar iada, la presencia de Ia gran propie-

dad se mantuvo mucho más tiempo, hasta el punto de que todavía a

comienzos del s iglo XX varios de estos diminutos, pero val iosos,

señoríos de1 Bajo Segura seguían perteneciendo a sus t i tu lares,

son los casos de Formentera, de1 Marqués del Bosch, Jacari l la,

del Barón de Petres, Puebla de Rocamora, del  Conde de Vi l l -amanuel,

Cox, de los Ruiz de Avalos, y de Algorfa, del  Marqués del mismo

ti tulo.  Hasta tal  punto se da la prolongación de esta concentra-

ción de la propi.edad que el señorÍo de Algorfa se deshizó por una

testamentar ia en L972, de forma que 1os colonos sólo pudieron res-

catar una mÍnima parte, el  resto paso a manos de una sociedad pro-

movida por un pariente del iv larqués de Vi l laverde, quien se hizó

cargo de la trasformación de estos temenos y su poster ior venta

parc ia l  en  lo tes .
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Estos resabios feuáales llegartn pues hasta bien entrado eI

siglo XX. El año L9l-5, 800 de las l - .200 Ha del termino de Jacari-

lla fueron vendidas por el Barón de Petrés al arquitecto Cubas,

esa adquisición fue sancionada en 1919 cuando uno de sus hijos fue

nombrado Conde de Jacari l la.

La señorizaci1n del terr i tor io y la enf i téusis no fue general

porque el  gran termino de Orihuela era un término de realengo y

sobre esos extensos terr i tor ios dominó desde ant iguo un cierto

grado de lat i fundismo, pero con dueños absent istas que arrendaban

las t ierras en g".niu= lotes, tal  como ocurr ' ía en la Huerta de

idurcia.

En efecto, apoyando esta af i rmación, tenernos que en 1764 en

un manif iesto de l-os representantes de 1os labradores de OrihueLa

se af i rma de el los que ' r los más son arrendadores y otros de cor-

tas propiedades'r  (98).  Este arrendamiento resultaba mucho más ven-

tajoso que los benef ic ios que rentaban las t ierras concedidas en

enfitéusis porque cada vez más el cobrar los derechos señoriales

resu l taba más d i f i cu l toso  (99) .

En suma lo que ocume es que desde la Reconquista a Ia desa-

paric ión de 1os señorios en el  s iglo XIX Ia tendencia es constante

hacia la concentración de la propiedad, aunque coexisten una gama

y divis ión de las explotacÍones muy heterogenea. Pero después, y

a part i r  de 1a Desamort ización, la estructura tradicional se de-

sintegra con cierta rapidez y la tendencia se invierte hacia una

disgregación, la cual proporciona eI acceso de un gran número de

colonos a Ia propiedad, y que en e] caso de los arrendatar ios va

ser más tardio. La incidencia fundamentaL Ce este hecho en los
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sistemas de producción sera

aspectos de una nueva etapa

aprovechamiento hídr icor QU€

nuevamente influenciadas por

desencadenante al igual que en otros

en Ia ordenación y en las técnicas de

en Ia segunda mitad de siglo.se veran

cambios sustanciales.

2.6.3. Otros aprovechamientos de aguas

Fuera del ambito de la Vega eI consumo de agua para riego era

puramente simbólico en aprovechamientos ya apuntados de la aona

de Campoamor y río }lacimiento, empleado en pequeñas huertas de

hortalizas y sobre todo en eliminar Ia aletoriedad de los secanos

con estas y otras aguas eventuales. Las especies cul t ivadas con

preferencia eran e1 algarrobo, e1 almendro, la vid y los cereales'

que corespondian a la estampa t ípica deI campo regado y de los

secanos extensivos que invadian las tiemas fuera de Ia zona huer-

tana. Aun con todo, reductos de1 campo del Bajo Segura carecian

de todo t ipo de agricul tura, como detecta Figueras Pacheco para

los núcleos de San ldiguel de Sal inas y Torrevieja, volcados en el

comercio de la sal ,  y que hasta f ines del segundo decenio del s i-

glo XX no conocen la trasformación de sus eriales a expensas de las

aguas eLevadas.

2 .6 .3 .L .  E l  abas tec imien to  u rbano. -  La  expans ión  demo-

gráf ica operada desde mediados del s iglo XIX, impuso la necesidad

de solucionar el  abastecimiento de1 pr incipal núcleo de conglome-

ración urbana que era Orihuela. Desde siglos atras se venia ut i l i -

zando las aguas de la Fuente de San Francisco, eue brotaban junto

al convento que le daba nombre en las afueras de la ciudad camino

de Murcia, Í  eue habÍa sido conducida hasta Ia plaza de Sant iago.

A estas aguas se unj-eron a comienzos de1 siglo XX las procecientes
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de 1os pozos denominados a" "e"p" Blas'  y de la" i ,ucieta' ,  en las in-

mediaciones de 1a población. E1 agua de estos no era tan buena co-

mo fa del manantial, pero era más abundante y se extraia a vapor

para ser luego conducidarmediante una tuberia de hiemo y cemento¡

hasta 1a ciudad, donde se establecieron fuentes al  igual que Ia

de l-a plaza de Santiago y la de las plazas de Rafal, Trinidad y

caI le de Carreter ia ( fOO¡. En un plano secundario f iguraban a me-

diados del siglo XIX las tres fuentes de San Antón, QU€ aportaban

caudales más modestos. Eran propiedad de los frai les dominicos y

su ut i l ización dió lugar a inf ini tos plei tos y cuest iones, tanto

por la circunstancia refer ida como por la instalación en los ma-

nantiales de balsas de cáñamo y lavaderos que contaminaban las

aguas (101).  En el  segundo decenio de1 siglo XX estas fuentes afo-

raban 4.500 1/minuto, y habiendose descubierto sus propiedades te-

rapeut icas fueron objeto de la instal-ación de un bafneario que se

ubicaba en la bamiada de San Antón (L02).

El desarrol lo de la zona huértana habia propiciado la apari-

c ión de un poblamiento disemj-nadq, donde las t ípicas bamacas, al-

querÍas y granjas separadas por cortas distancias poblaban la ve-

ga. Tanto en el la como en e1 resto de 1os núcLeos de la huerta el

abastecimiento urbano a pr incipios de siglo presentaba todavía ca-

racteres rudimentar ios. El  agua de donde se abastecÍa el  vecinda-

r io se lograba mediante el  acopio del agua pluvial  en pozos y al-

j ibes part iculares. En algunos lugares, como en Dolores, se tenia

que traer en toneles desde otros términos municipales y se conser-

vaba en grandes t inajas empotradas en el-  suelo, práct ica que era

común en varios municipios (103),  y que por lo general  se abaste-

cian de las aguas del r ío Segura que venÍan por las acequias, Ias

cuafes se ut i l - izaban indirectarnente para eI r iego, como abrevade-
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ros, l -avaderos, o como fuentes de suministro de agua potable.

Almoradí y San Miguel de Salinas al igual que Orihuela, son

los únicos enclaves en los que se comienzan a utilizar aguas alum-

bradas desde los pozos para el abastecj-miento urbanor V eue en el

caso de San i{iguel se trata de pozos abiertos en e1 Campo de Ori-

huela (L04),  gue aseguraban el  comienzo de una nueva era de la

economía hídr ica.

Los. consumos industr iales de1. agua eran reducidos y se l imi-

taban a lavaderos y balsas de cáñamo, asi  corno a establecimientos

fábriles de reducida envergadura en lo referente a consumo hídri-

co, como eran las fábr icas de aguardientes, jabón, conservas o

curt idos, asi  como 1os mol inos harineros y 1os artefactos que ut i -

l i -zaban exclusivamente la fuerza motr iz.

2.6.4. La regulación de la Cuenca del Segura y de los aprove-

chamientos en el marco de la nueva legislación de aguas

La aparic ión a f inales del s iglo XIX del poder públ ico desl i -

gado de toda connotación patrimonial se vj-slumbra en los decretos

de L849 y L866 que preveian ya la concesión de auxi l ios a las

trasformaciones en regadÍo. Surgen de igual modo las autorizacio-

nes y concesiones sobre fos aprovechamientos como actos adminj.s-

trat ivos y uni laterales del Estado hacia los ciudadanos, para que

estos ut i l icen pr ivat ivamente cosas públ icas' .  Esta concepción que-

daria bien determinada con la aprobación de 1a Ley de Aguas de a-

gosto de L866 y su nueva redacción de 1-3 de junio de L879, esta-

bleciendose a part i r  de entonces el  concepto jurídico de ' rdominio

públ ico" de las aguas.
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Esta nueva legislación favorece La nueva polÍ t ica hidrául ica,

a través de la cual se regula el derecho sobre 1as aguas públicas

y su disfrute para dist intos t ipos de aprovechamientos especiales,

como abastecimientos a poblaciones, y otros usos consunt ivos, pero

conf irmando la preeminencia de su ut i l ización para los r iegos una

vez atendidas 1as necesidades para abastecimientos urbanos y por

delante de su uso con f ines industr iales.

A tenor de estas leyes, y como ya se ha expresado, quedan re-

gul-ados y 1o iran haciendo en 1o sucesivo, los aprovechamientos

que venían ejerci . tando los Sindicatos y Juntas de Regantes que pa-

san a formar las nuevas comunidades de riegos. Surgen un buen nú-

mero  de  e l l -as ,  y  también  una f igura  espec ia l ,  " Ias  soc iedades mer -

cant iLes'r  de aguas encaminadas a sufragar las demandas y necesida-

des que experimentan los núcleos demográf icos y agrar ios y que al-

canzan un gran desarrolLo por estas fechas. Ejemplos manif iesrtos

entre otros, en este sent ido, son 1as socledades Riegos eI Progre-

so y Riegos de Levante (ivlargen Derecha y Margen Izquierda de1 Se-

gura),  y eue seran anal- izadas en otro momento.

Estas empresas se insertabari hasta ahora en la idea hasta

ahora mantenida y rat i f icada por la tey de L866 de respeto a1 rtor-

den natural't en Ia gestién de las aguas y que potenci-aba al máximo

la inic iat iva individual,  manteniendo al  Estado en un papel subsi-

diar ior eu€ actuaba en ocasiones contadas y cuando Ia opinión pu-

bl ica lo pedia o Ia inic iat iva part iculan se abstenÍa. Ya en eI

decreto de 1869, de 14 de noviembre, sobre las bases de la }egis-

lación de obras púb1icas, se introduce un cambio en esta concep-

ción, que va a ser rect i f icada en parte por la Ley Gasset de1 año

L877, al  regular la construcción de obras por el  Estado, y que
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adquiere se clara def inic ión bajo la inf luencia del pensamiento

regeneracionlsta. A pesar de todo, Ia fal ta de ef icacia del Estado

va a suponer que durante bastante tiempo la iniciativa particular

venga actuando en todas las zonas claramente deficitarias.

Coetaneamente a Ia aparición de las ansias reconstructoras

surgidas en e1 ocaso de1 imperio colonialr  Qu€ habÍan culminado

en las predicaciones de Costa sobre la polí t ica hidrául ica, se

iran sucediendo desastrosas inundacionesrque desde 1875 hasta L9L7

llegaron a sumar ocho fuertes crecidas que arrasaron la. huerta

(1o5) .  Es to  p lan tea ,  a l  ca l -o r  de  Ia  nueva concepc ión  h id ráu i i ca ,

numerosos estudios que l levaron pronto al  convencimiento de que

el Segura debia ser regulado urgentemente.

Defensa contra inundaciones y regular ización de caudales se-

ran 1os objet ivos inmediatos que si .gni f ican el  in ic io de larrregu-

laci-ón" a gran escala de la Cuenca del Segura (106).  La alul ida

inundación de L879, a la vez que la demostrada insuf ic iencia de

las obras reaf izadas hasta el-  momento, motivó el  inmediato examen

de conciencia presentado por el rrCongreso contra las inundacionesil

real izado en Murcia en L885, y que represento el  pr imer paso en

e1 plan de regulación de la cuenca. "La Comisión de Obras de de-

fensa contra las inundaciones en las Provincias de Levanteil plan-

teara def ini t ivamente las directr ices de Ia futura polÍ t ica hi--

draúlica que decidira una seri.e de proyectos que iran emanando

las reorgani-zaciones y planes de obras hidraúl icas.

En el  marco de la nueva adecuación del Servicio Hidrológico

periodo (1899-1900) y _del Pr imer Plan de Obras t l idraúl icas de

L9O2, surgen las obras de protección de la huerta contra las inun-
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daciones del Guadalent ln.  La reforma del Regueron y su acondicio-

namiento inic iado en 1895, se concl-uye en 1908, a Ia vez que se

inicia 1a construcción de otro importante canal de desagüer eue

frente a Ia localidad de Totana deriva e1 agua excesiva del Guada-

l-entín al-  mar por medio de una presa y canal art i f ic ial  (107).  Es-

te disposit ivo de seguridad, unido a otros acondicionamientos de

regulación en general ,  remodif icados en var ias ocasiones a 1o lar-

go del s iglo han venido a pal iar en parte los devastadores efectos

del af luente del Segura, que rei teradamente se sigue mostrando co-

mo La mayor amenaza del regadío huertano y de la infrestructura

urbana de las Vegas Media y sobre todo Baja del Segura.

Todas estas obras vendran a enlazar con un prograna incluido

en el- PIan cie 1"902, que bajo 1a denorninación de iiiejoras y amplia--

ción de los Riegos ciel  Segura, encubria para los tárminos de Ori-

huela y I ' lurcia una serie de remodelaciones e infrestructuras basi-

camente ideados para afrontar las.crecidas de1 rÍo.  En este plan

entraba la construcci-ón de un pantano, el  de r tCorcovado,r,  pensado

para regar 3.400 Ha en et tármino de lv lula,  ubicado en el  estrecho

de su mismo nombre, sobre el  r ío Mula (1-OB), aunque no se concluyó

hasta t iempo después.

El Plan de 1902 es en reaLidad el  que marca 1a pauta de las

obras hidraúl icas hasta la aparic ión del redactado en L933 por Lo-

renzo Pardo. En este pr imer Plan aparecen una serie de proyectos

que con poster ior idad seran tenidos en cuenta en otros planes que

no vienen.a ser rnás qué la just i f icación económica de obras incon-

clusas del pr imero. Se si tuan en este término los de 1909, 191-6

y 1917, este úIt imo formulado como un nuevo plan extraordinario

y que formó parte de1 Proyecto de Ley de Fornento de la Riqueza Na-
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e iona l  de '  1919 (1Og) .  A  los  dos  ú l t imos per tenecen los  p royec tos

del pantano del Talave y Alfonso XII I ,  para regar cada uno 2O.OOO

hectáreas.

En 1917 el  Plan de Regulación asomaba a la luz con la presa

construida del "Alfonso XII I"  sobre el  r ío Quipai ' ,  en 1918 serÍa

el ' rTalave'r  sobre el  i tundo, en 1929 eI rrCorcovado't  sobre el  r ío

i {u la ,  y  en  1932 e I ' rFuensanta"  sobre  e1  Segura ,  en  e I  es t recho de1

Inf ierno. En este intervalo nació en L926 Ia Confederación Hidro-

lógica del Segura, eu€ a1 igual que las otras creadas en el  resto

de la peninsula, in ic ió renovacioned locales "de los planes.

Hasta 1917 el  Segura fud en su mayor medicia a la vez provi-

dencia y calamiciad, Ia r iqueza creada por 1os caudales prÍmavera-

les y las rest i tuciones cárst icas est ivales seguían estando arnena-

zadas por los est iajes desastrosos y las inundaciones devastado-

ras, con 1o que la vida del campesino de la huerta obedecÍa bien

aI calendario de las tandas o a Ia imprevisible sucesión de catas-

trofes incontroladas.

A part i r  de 1932 1as huertas podÍan contar,  teór icamente, con

unas reservas que alcanzaban a f inales de abri l -comienzos de mayo,

335 mil lones de metros cúbicos, lo que representaba a raz6n de mil

m3 por r iego de un r iego mensuaL, 1a posibi l idad de mantener en

cu l t i vo  más de  8 '0 .000 Ha de  jun io  a  sept iembre  (110) .

Lejos de cumplírse estas espectat ivas, la imegul-ar idad in-

teranual seguía siendo acusada, y de un año a otro los caudales

variaban considerablemente dentro del mismo mes. Sin embargo, los

logros  de  1a  ingen ier ía  h id ráu f ica  y  sobre  todo la  imp l icac ión
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psi iolól ica que signi f icaba la victor ia contra la i rregular idad

en la mente de los agricultores, provocaron junto a otros hechos

un despegue vertiginoso del regadío segureño, tanto en su cuenca

Media como Baja. Ya sé ha señalado Ia fovorable si tuación hidroló-

gica del intenvalo 19L8-L928, si  a esto se añade la coyuntura fa-

vorable de los mercados europeos tras la I Guega Mundial, Y el

paulat ino acceso de los agricul tores a la propiedad, se ent iende

la masiva intensif icación del regadÍo. Este se abre hacia nuevas -

perspect ivas socio-económicas que tendrán una clara repercusión
?
én el  paisaje. Las innovaciones, de tocios modos y en general ,  se

mantienen a r i tmos atemperados hasta f inales de los años cincuen-

t?, con modif icaciones más o menos sesibles, r i tmados por Ia suce-

sión de cr is is económicas y periodos de pr_osperidaci ,  en las que

Ínciden entre otras cuest iones las cont iendas bé1icas.

Los logros de regulación momentanea van a quedar prontamente

desbancados por esta fiebre expansionista que provoca nuevas si-

tuaciones de déf ic i ts y cr is is agrícolasr QU€ obedecÍan, entre

otras cuest iones a la pecul iar plani f icación hidrául ica acometida

de modo desconexo y atendiendo a una visión unicamente de necesi-

dades locales y defensa de avenidas, que serÍa denunciada con pos-

terioridad por Lorenzo Pardo.

2.6.5. La expansión del área regada en los seca¡¡os nargina-

les: la iniciativa privada. y laB aguas elevadas del Segura

Hasta estos momento la ordenación de los riegos y el área afec

tada por el los, se habÍa centrado en la Vega, y a manos de inst i tu

ciones tradicionales, las Juntas de Regantes. Una nueva etapa se

abrirá con la actuación de la inic iat iva pr ivada a part i r  de ahora

a través de las sociedades meicant i les.
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2.6 .5 .1_ .  Las  Soc iedades Mercant i les . -  Las  suce_

sivas obras de regulación que habían sido acometidas en la cuenca

der segura habian venido a contribuir a 1a mejor regularización,

aunque no total, de unos débitos. Estos fueron objeto de aten-

ción de varios grupos de agricultores y empresarios que preten-

dian con las aguas sobrantes beneficiar a zonas exentas de cual-

quier otro t ipo de ríego. De este modo venía a completarse uno

de los sistemas de ríego más complejo y económico de las cuencas

hídr icas peninsulares. Las aguas que desde su derivación habian

sido ut i l izadas para regar a i ravés de var ios cic los, volvian

a ser de nuevo recuperadas de los azarbes junto a las del r ío

en desembocadura para regar tanto terrenos próximos en Ia misma

vega como a zonass alejadas hasta var ios ki lómetros.

A part i r  de egte momento la aparic ión de este t ipo de ini-

c iat ivas de carácter pr ivada va a caracter izar uno de ros siste-

mas de r iego en zonas def ic i tar ias que t ienden con el lo a redimir

ant iguos secanos, fomentando la aparic ión de un regadio pecul iar.

Este, dada la aleator iedad de los sobrantes, en que ras osci la-

ciones de agua eran enormes, potenciaron durante rargo tiempo

]a implantación de sistemas de ríego estrictamente reglamentados

por parte de "los usuarios que adaptaron además sus cultivos a

1os caudales existentes, más propios, salvo excepciones, de un
'rcampo regadoil que de un regadío propiamente dicho.

Entre los rasgos más sobresalientes de esta nueva etapa

de los r íegos con aguas elevadas desde e1 segura, destaca el  he-

cho de que este río va a pasar a convertirse desde entonces en

la artería f luvial  que benef ic ia a un ampl io tramo Li toral  de

la provincia al icant ina, ya que su inf luencia se ext iende hasta
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los confines más nororientales der campo de Alicante, a través

de su huerta gracias a los canales de Riegos de Levante Margen

rzquierda del segura. Esto va a marcar una nueva etapa en la

economía hidr ica de toda la provincia al icant ina y,  sobre todo,

de sus tiemas más áridas.

A comienzos de siglo,  en 1906, 1a compañia Nuevos Riegos

El Progreso inicia el precedente de estos nuevos aprovechamien-

tos'  que van a afectar a una reducida zona de 61614 Ha en ros

términos de San Fulgencio' y Glardamar, ya que la zoná de mayor

extensión a la que pasaba a benef ic iar era la de Elche. En

1917 será ra compañia Riegos de Levante Margen rzquierda del se-
gura 1a que inic ia la redención de otro gran sector de secanos,

la cual afecta en mayor grado a las tierras de la comarca del

Bajo segura, en total  se incluyen en este sector 11.36g'66 Ha
que afectan a los términos de Albatera, or ihuela, Benferr i ,  cal lo

sá, Redován, cox, Granja y catral ,  cuya superf ic ie desglosada

se refiere en el cuadro CLXXIV.

La expansión der área regada partía de iniciativas mercan-

tiles realizadas por grupos de agricultores o particulares inte-

resados en redimir las áreas de secano y que vieron en ello ade-

más ciertas espectativas de negocio. con el- tiempo dichas compa--

ñias fueron rescatadas por ras comunidades de Regantes que se

habian constituido para eJ. aprovechamiento de sus aguas. Éstos

aprovechamientos afectaron superficial y economicamente en mayor

medida a otras áreas que las propiamente ribereñas, de ahí que

se hayan analizado exhaustivamente en otras comarcas con todos

sus pormenoresr ya que además de cubrir  una mayor área regada, es-

tabl-ecieron sus sedes aciministrat ivas en el las.
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Además de estas dos compañíasr eüe se ciñen a la margen

izquierda del Segura y que pasaran a ser 3, unos años más tarde

cuando se escindió Riegos eI Porvenir de la explotación de Riegos

el Progreso, existe otro aprovechamiento que concierne exclusiva-

mente a1 Bajo Segura y que inició la transformación en regadío

de unas tierras ubicadas en la margen derecha.

2 .6 .5 .2 .  R iegos  de  Levante  Margen Derecha de l

Segura.-  A comienzos del s iglo XX se inic ia una nueva etapa den-

tro de 1os riegos con aguas elevadas desde el mismo cauce del

r ío.  En l-918 los señores Chapaprieta y Barcala obtuvieron una

concesión de aguas para regar sus terrazgos, la cual cedieron

a Ia Conpañia Mercantil Riegos de Levante para que efectuara la

elevación de los caudales concedidos, dado que las t ierras a re-

gar se situaban a una cota bastante superior a la dominada por

el Segura.

Nacian de este modo 1os r iegos "tradicionalestr  más recien-

tes del Bajo Segura, los cuales de forma efectiva comenzaron a

producirse en L928 tras haber recibido la concesión mediante Real

Orden de 25 de junio, 1a compañia mercant i l .  Esta pasó a elevar

5OO I/sr eu€ era la cant idad que en pr imera instancia se le habia

otorgado y que podia ser suscept ible de ampl iación, que de

hecho lo ha sido poster iormente, hasta un total  de 1.000 1/s.

La puesta en funciona¡niento del canar de Riegos de Levante

Margen Derecha del segura en ros años veinte produjo la transfor-

mación de un sector de t ierras no incluido en la vega aluvial

y que pertenecia al .dominio del denominado rrCampo de1 Bajo Segu-

rarr.  Se trataba, por el Io,  de áreas que hasta entonces venian
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siendo improductivas (montes y barbechos) y que mediante una la-

bor de acondicionamiento ardua, dada Ia calidad de los terrenos

y las característ icas 1i tológicas de los suelos, se recuperó para

er nuevo regadío. El acondicionamiento de estas vertientes que

correspondÍan a 4.1-83 Ha encravadas en los términos municipales

de Guardamar, Rojales, AlmoradÍ,  San Miguel de Sal inas, Torre-

vieja, Benijofar y Algorfa, fué en algunos momentos sumamente

costosa ya que tuvo que recurrirse incluso al empleo de dinamita

para real izar los hoyos en los que se planta, dada la presencia

de cástras caicáreas.

Las t ierras afectadas por eI regadío, desde el  comienzo

de 1a elevación de aguas, ut i l izaron los caudales que les propor-

cionaba la compañia sin el  establecimiento de ninguna forma jurí-

dica de aprovechamiento de aguas, unicamente existía una Junta

General de Regantes que con ros años se convirtió en la comunidad

de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura, lo que sucedió

en 1959 ( u:. ) .

Las instalaciones de ra mercantil pasaron en Lg65 a ser

adquiridos por la caja de Ahorros de Nuestra señora de Monsema-

te, para poster iormente, a f inales de los años sesenta, ser .res-
catados por la comunidad de Regantes que había sido aprobada a

comienzos de la década y que a partir de entonces se hizo cargo

de las instalaciones y obras existentesrasí como paso a coordinar

toto el sistema de regadío que venía detentando hasta ahora oar-

c ia lmente .

Las insta lac iones y e l  s is tema de r íego.  La zona se en-

cuentra toda e l la  dominada por  e l  canal  de c intura propiedad de
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la comunidad, único organismo encargado de la distribución entre

sus comuneros de las aguas disponibles. E1 canar parte de un

azud en el río segura, medio kilómetro antes del puente de la

cametera nacional 332, a su paso por Guardamer y tiene una long!

tud de l- f5 Km, hasta l legar a la estación de bombeo, con una ele-

vación que supera un desnivel de 44 m. Desde ésta y hasta su
terminación recome 24 Km revest ido por partes, pues data del
año 1-924. La distribución hasta las parcelas se hace por grave-

dad a través de acequias secundarias, antes en tierra, eu€ tota-

lizan üos 50 canales; éstos toman sus aguas a través de 52 par-

t idores ubicados a 1o largo de la traza de1 canal de cintura y

los cuales derivan un móduLo de 50 l/seg.

cada uno de 1os part ic ipes de la comunidad t iene opción

al aprovechamiento de la cantidad de agua que con ameglo a su
derecho proporcionalmente re comesponda del caudal disponible,

siendo er módulo 6 minutos por tahulla o t rrora poi fracción

de 10, es decir  18O m3/hora (  f  tahul la 1.183 m2), haciéndose

este reparto, siempre que haya egua, con equidad y sin grandes

problemas entre los propietar ios.

Er agua se distribuye proporci.onalmente a La disponibilidad

y a la demanda, estando ésta condicionada a la superf ic ie regable
y a los derechos de 1os comuneros. para er lo se establece un
plan de distr ibución, sometido a la aprobación de ra Junta Gene-

rar, de riguroso turno en régimen de taniias que osciran entre
20 y 3o dias, ya que se da la pecul iar idad de que 1as tandas no

son en plazos f i jos establecidos como en Ias restantes acequias
o acueductos, s ino que cada término municipal  por los que discu-

rye el agua, cuando la hay, riega por turno y en rotación. Las
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tandas son previamente determinadas, en teoría, fijando el caudal

correspondiente a cada f inca, mediante específ ica divis ión de

la cantidad de agua disponible entre la total extensión superfi-

cial con derecho a riego. Los turnos establecidos no se pueden

alterar,  haciéndose la distr ibución por el  s indicato.

A efectos de economizar nano de obra y dar seguridad en

el r íego, eI turno se establece en días al ternos, uno para Ia

sección de Guardamar y Rojales, con 93 y 90 horas respect ivamen-

te, y otro para la de Almoradí y San l{ iguel de Sal inas, con 9ó

horas. Existen, además, unas concesiones especiales, hechas a

los promotores de 1a sociedad, que cuentan con el  lL% deJ- total

de las t ierras de Ia comunidad, a los que se les adjudica eI 11%

de 1o que se reparte diar iamente, aunque antaño se les contabi l i -

zaba los pr imeros 5O l i t ros de1 reparto.

La distr ibución de las aguas se efectua bajo la dirección

del sindicato, por un empleado encargado de ese servicio, ya que

ningún regante puede tomar e1 agua por si mismo, aunque 1es co-

rresponda el turno.

Respecto a las dotaci.ones, no se puede, según las ordenan-

zas, reclamar mayor cantidad de agua o su uso por más tiempo de

1o que uno u otro proporcionalmente corresponda por su derecho,

a pesar de los dist intos t ipos de cul t ivo gue puedan darse. De

igual modo se establece que ningún regante puede regar sus tie-

mas con otras aguas que las de su dotación, y €D las horas y

días que le correspondan, quedando prohibida 1a cesión de los

turnos, y la al teración de los mismos. Esta prohibición normal-

mente no se cumple, ya que usuarios cof indantes por cesión volun-

49
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taria de los turnos acumulan mayor número de horas de agua;

igualmente, de diciembre a febrero, época de menor demanda y ma-

yores caudales, se pueden pedir muchas más horas de agua que 1as

establecidas. En los meses de junio a agosto es cuando mayores

escaseces se producen, siendo entonces cuando e1 sindicato la

distribuye equitativamente en proporción al derecho de cada re-

gante.

El sector que ha venido dominando desde sus comienzos este

canal constituye uno de los peores dotados en Ia zona de la Vega

Baja, debido a Ia escasez de aguas, y a que las dotaci .ones son

muy variables de unos años a otros ciependiendo de las aguas que

l leve el  r ío Segura en su parte más baja, Iugar en que se encuen-

tra esta derivación. Además, como se ha señalado, los suelos

que se encuentran aquí son en comparaci.ón con los de Ia vega,

de muy baja cal idad. Debido a estos dos hechos ha exist ido nor-

malmente un alto porcentaje de suelo de cultivo que ha tenido

que quedar en barbecho, cultivandose en un promedio solo 3.OOO

de las 4.076 Ha que comprende La zona de influencia de la deriva-

ción. A ello contribuye que 1a dotación de aguas de una hora

por cada 10 tahullas o fracción de 10, es practicamente insufi-

c iente, ya que con el  s istema de r iego' tradicional (a manta) se

puede regar como máximo de tahulla y media a dos, necesitando

cada tahul la del orden de los 1OO m3 ( 'n>),  hecho que expl j 'ca,

así pués, la l imitación del área regada.

La carencia de aguas se ha venido supliendo desde hace

tiempo con las águas subterráneas mediante la extracción de pe-

queños pozos que aforaban pequeños caudales del orden de los

5 1/s.  E1 agua de estas perforaciones se acumulaba en el  invier-
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no y era utilizada en la época de mayor demanda en verano. Ocu-

rre, de este modor gu€ dentro del paisaje de regadÍo aparece un

elemento nuevo que contrasta con el parcelario imbricado de Ia

Vega estricta y en el que es normal advertir la presencia de pe-

queñas balsas que jalonan a los terrazgos.

El hecho de que no haya caudales suficientes condiciona,

asimismo, no solo Ia superf ic ie sino el  t ipo de cul t ivo, de ahí

que los cí tr icos y,  en concreto, eI  l imonero haya const i tuido

la especie predominante que supuso la transformación a} regadío

de esta amplia zona marginal a la Vegar y eue se adoptó a esta

zona gracias a sus l imitadas exi .gencias hídr icas y a que resiste

bien el  t ipo de suelos. Esta mancha de cÍtr icos const i tuia una

excepción paisaj ist ica en su prolongación más meridional a lo

largo del Canal y que llegaba a introducj-rse pro el sector de

Sal inas hasta eI l lano de la Marquesa, propiciando la aparic ión

de un sector regado inmerso en un secano que era la dedicación

agrÍcola dominante en los sectores margi-na1es del Campo del Bajo

Segura, a excepción de algún pequeño núcleo como éste (1L3).

Las característ icas de1 aprovechamiento de este regadío,

fundamentadas en unos sobrantes del rÍo en desembocadura y su

estructura financiera modesta le proporcionaron desde un princi-

pio una si tuación precaria,  agravada por las condiciones de la

red de ríego que ha conservado hasta tiempos presentes una ruda

factura. Ejecutada en t iera y sin revest ir ,  el  crecimiento de

la vegetación y las pérdidas por infiltración detraían fuertes

sumas de dinero a la vez que caudafes que contribuían a hacer

ant ieconómica la explotación de La zona regada.
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2.7. Los déficits y aprovecha¡nientos hídricos a pct:ir de la politi-

ca hidráulica 'de Lorenzo Pardo

Las primeras obras de regulación lejos de alcanzar toda su

efect iv idad, impulsaron nuevas ampl iaciones en eI área regada, con

1o que se incrementó el  déf ic i t  existente, a el- lo se auna la cre-

ciente demanda urbana cie la zona y un g"rr"""L un fenómeno expansi-

vo de los consurnos, gü9 unicamente se ve alterado por los hiatos

bél icos. En esta si tuación de carestÍa,  aparece por pr ime?a vez

a comienzos de 1os años tpeinta el  Pr imer Plan l lacional que consi-

derara la si tuación precaria de Ia cuenca de1 Segura, y en gene--

ral  de 1as t ieras levant inas y surest inas.

2.7.1. El Plan de Obras Hidráulicas de L933: EI concepto de

desequilibrio hÍdrico

El Centro de Estudios Hidrográf icos creado por Decreto de 23

de febrero de 1933, nace con l-a inic ial  y urgente misión de formu-

lar un PIan Nacional de Obras Hidrául icas, ya que los anter iores,

como af i rma el  verdadero art i f ice del de l -933, Lorenzo Pardo, no

fueron más que "un catálogo de obrasrcanales y pantanos'r que obede-

cia a necesidades y aspiraciones locales que tuvieron como produc-

to obras aisladas y sin relación alguna a veces dentro de Ia mis-

m a  c u e n c a  ( 1 L 4 ) .

Retomando la vis ión regeneracionista y en coyuntura polÍ t ica

más favorable, Lorenzo Pardo propone Ia ejecución de un plan coor-

dinado de polí t ica hidral l ica de ampl i tud nacional,  en e1 cual se

iban a subsanar por pr imera vez los déf ic i ts y desequi l ibr ios hi-

draúI icos de 1as cuencas.
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La virtud del nuevo plan radica en que por primera vez sur-

ge el  concepto de déf ic i t  hÍdr ico y desequi l ibr io entre cuencas'

y ante todo pone de manifiesto Ia inferioridad de la i¡ertiente me-

ditemánea respecto de los recursos. Este desiqui l ibr io no había

sido considerado hasta el  momento, habiendose l lmitado los planes

precedentes a regular el uso de 1as aguas allí donde abundaban o

donde podían aportar un mínimo aprovechamiento' para 1o cual se

hab ian ' inver t ido  grandes sumas.  La  po l í t i ca  h id raú l i ca  de  1933

planteaba l-a necesidad de acometer obras de conjunto con las cua-

Ies compensar las áreas deficitarias, que. a mayor abundancia eran

las más product ivás, Í  emplear de este modo con nayor economía las

inversiones en obras públ icas.

P n n  n n i  m o n zJ vez se expone con clar idad la problemática de la

vert iente meditemánea, que hasta ahora no habÍa sido considerada,

apareciendo los conceptos de áreas def ic i tar ias, product iv idad y

economía del agua. En un pamafo de gran elocuencia, describe sin-

té t i camente  Lorenzo Pardo cua l  es  la  s i tuac ión :  r ' . . .  Es  sab ido ,

en efecto, eu€ la zona verdaderamente apta para el cultivo de re-

gadÍo es Ia meditemánea. AlIi se encuentran acumuladas todas las

ci-rcunstancias propicias, comenzando naturalmente, por 1a fal ta

de agua, que es la característ ica esencial . . .  También todas las

condi-ciones económicas y sociales, acomodadas a1 medio, concuren

a esta real idad. En la zona rneditemánea se conservan 1os usos más

ant iguos ,_ las  t rad ic iones  más v ivas ,  las  ins t i tuc iones  de  r iego

más f i rmes, las práct icas más sabias, la mayor y más general izada

e x p e r i e n c i a "  ( 1 1 5 ) .

Todas estas premisas chocaban de modo inexorable con la esca-

sez de recursos,  la  cual ,  b lanco de in tensos aprovechamientos,  re-
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vestÍa todavíá mayor dramatismo. Señala Pardo como las oL""" t"o-

metidas en la zona de Alicante y Cuenca del Segura venÍan entra-

ñando costos al t ís irnos, aprovechamientos quiméricos,yotros más

fact ibles, eüe se venían real izando o ya se habian f inal izado. En-

tre estas úl t imas obras se si tuaban: Ia elevación de sobrantes del

Segura en la Vega Baja, y embalses como el  de Puentes, el  Talave,

Quipar y Corcovado, o los de Fuensanta, Camani i las y e1 Zenajo.

A pesar de estas obras, Ia efect iv idad hidrául ica concebida

para el los no había sido ta debida, pues mientras exist Ían áreas

def ic i tar ias, en Guardamar se producían sobrantes¡ eua con ci fras

de mil lones de m3 segulan vert iendose al  mar. El  aprovechamiento -

de estos sobrantes era sin duda indispensable si  se trataba de

apurar los recursos disponibles, como se venÍa haciendo, pero es-

tos se debían a r iadas fugacesr eu€ como exponía Pardo, una regu-

Iación, por grande que fuera, las reducir fa haciendofas inofensi-

vas, pero si-n hacerlas desaparecer,  considerando por ef lo esos vo-

lumenes de agua perdidos para siempre por Ia agricultura. Todo

lo cuaL conciucÍa a que no se podía confiar en estos sobrantes

para la creación de grandes intereses, ha que estas aguas unica-

mente podrían suponer un aprovechamiento estacional y con caracter

de economÍa eventual (11-6).

Los problemas del Segura en 1933 según Lorenzo Pardo consi.s-

t ian, entre otras cuest iones, en lo siguiente:

a) En 1a al i rnentación de los regadíos superiores, 1os cuales tras

fa creación de los embalses de cabecera, se habrían ant ic ipado en

su desarrol lo mediante la inic iat iva pr ivada, creando una exten-

sión de áreas regadas mal dotadas y que además habian l legado a

producir  el  práct ico agotamiento de1 río.  Estos amenazaban a los
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mejor si tuados de ant iguo, creando una pel igrosa si tuación de com-

petenc ia .

b) El abastecimiento de las zonas regables de ambas margenes, á1-

gunas excelentes, parecidas a la ant igua huerta.

c) En el  r iego de la extensísima huerta de Lorca, preparada desde

ant iguo y sedienta.

y,  d) En la ampl iación de los regadíos al- icant inos, y,  sobre todo,

en eL beneficio del gran Campo de Cartagena ( LI7) .

2.7.2. EI precedente del Trasvase Tajo-Segura

Asi pués Ia Cuenca del

hÍdr icas y con un potencial

estado latente o potencial  a

actual izase y la incorporase

Segura, agotada en sus posibi l idades

product ivo enorme, se encontraba en

la espera de un caudal nuevo que la

a la economía nacional.

En este contexto situa Lorenzo Pardo su plan de Mejora y Am-

priación de los r iegede Levante. En é1 se ideaba un aprovecha--

miento conjunto de varias cuencas, a través del cual redistribuir

los sobrantes de uRas y cubrir los déficits de otras, logrando asi

una mayor economía hídrica y potenciando la productividad, en suma

benefic iosa para todo e1 pais.

con esta nueva concepción se evoluciona desde los ant iguos

viajes y traidas de agua, hacia los trasvases, pero ya en el-  con-

texto de una planif icación hidrául ica de los recursos entendidos

globalmente para todas las cuencas.

El Plan de i ' ie joras y Ampli-ación de los F. iegos de Levante en

síntesis pretendia completar l -a dotación de los regadÍos inseguros
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y dotar los ocasionales y los nuevos con aguas procedentes de loé

rios Tajo, Guadiana y Júcar, l-os cuales reunidas en el pantano de

Alarcón, pasarian desde aqui a ser distribuidas hacia las cuencas

de1 Segura y del Almanzora, beneficiando tanto a los regadÍos cla-

sificados con las categorias enunciadas en las provincia de Valen-

cia, Cuenca, Albacete, Al icante, Murcia y Almeriar y eue cubri--

r ian en total  338.OOO Ha, de Ias cuales 38.OOO y 40.000 eran para

Ia Vega del Segura y para 1a provincia de Alicante, respectivamen-

t e  ( 1 L 8 ) .

Este plan, que no llegó a ejecutarse, supuso sin embargo la

base de poster iores obras hidrául icas, que al  igual que se habia

venido haciendo hasta entonces, cubrian objet ivos parciales de es-

te plan general .  Mucho después, y ya en e1 seno de los Planes de

Desamollo, :ba a seguir  ejerciendo su notable inf luencia'  ya que dada

la serie de condiciones de imegularidad en la cuenca del Segura

y el  creciente déf ic i t ,  se establecia como necesaria la mater ial i -

zación del trasvase de aguas a la citada cuenca desde otras áreas

excedentarias. ta antigua idea resurge y se verificara tiempo des-

pués en una de las obras más ambiciosas y polémicas de la presente

centuria en materia hidráulica: el Trasvase Tajo-Segura.

2.7.3. Los aprovechanientos hídricos hasta fines de los años

cincuenta

2.7.3.1-.  El  abastecimiento urbano.- El  hábitat  rural  y

urbano habia sufrido un notable incremento en las últimas decadas,

que contrastaba vivamente con 1a deficiente infraestructura del

suministro urbano de agua, y que se venía supeditando a las esca-

sas y dudosas aguas potables del río Segura, retenidas en tinajas,
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a las aguas de l luvia recogidas en al j ibes y pozos, y á la cre--

ciente extracción de aguas subterráneas.

La situación precaria del abastecimiento urbano en las cuen-

cas media y baja del Segura motivó, entre otras cuest iones (11-9),

la construcción del canal del río Taibilla para traer aguas a es-

tas t iemas, y que pasarian a abastecer,  entre otros, a todos los

poblados al icant inos, en pr incipio, de la margen izquierda y a 1a

base naval de Cartagena. Por Real Decreto-Ley de 4 de octubre de

L927 se crea la Mancomunidad de Canales del Taibilla, surgiendo

de esta manera una de las entidades de abastecimiento más singula-

res del pais ( la mancomunación de intereses es una fórmula poco

empleada en los consumos hídr icos),  ya que contr ibuirá a Lo largo

de la andadura de la ci tada ent idad a resolver los ser ios proble-

mas de déf ic i ts por los que atraviesan los municipios que integra.

EI organismo, aunque autónomo, reviste la peculiaridad de que se

haya adscrito al (hoy) Ili inisterio de Obras Públicas y Urbanismo,

a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Los Canales de1 Taibi l la con el  paso del t iempo y las necesi-

dades crecientes de La zona va a experimentar diversas modifica-

ciones y adaptaciones jurídicas de su cometido or iginal ,  que se

traducen en una continua incorporación de nunicipios a la mancomu-

nidad. Cabe precisar, sin embargo, que pese a su temprana crea--

ción', la mancomunidad no comienza a suministrar agua a los núcleos

de 1a Vega Baja alicantina hasta rebasados los años cincuenta. Es-

to significa que el abastecimiento urbano hasta esa fecha ha sido

muy desigual, dependiendo de unas zonas a otras de su grado de ru-

ralización y sobre todo de la presencia de pozos y aguas subterrá-

neas .
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2.7 .3 .2 .  Las  obras  h id ráu l i cas  y  la  regu lac ión . -  De 1932

a l-959 tres nuevos ernbalses van a dominar la hidrología y los pe-

rimetros imigados del Segura. El régimen estacional del Segura

se va a ver modif icado sensiblemente, perdi-endo los caracteres de

río mediterráneo, ya que el máximo pluvionival primaveral- casj. se

ha borado; las aguas bajas se dan a finales de otoño y en invier-

no; y en los mesés de verano se dan los caudales más abundantes.

Este nuevo régimen se expl ica faci lmente: de noviembre a abri l ,

a lmacenamiento de las aguas; de mayo a octubre, ut i - l ización de las

-reservas moduladas en función de las necesidades. El mantenimiento

de un máximo caudal a finaL de la primavera, en un momento del año

en que la evaporación no es todavÍa muy fuerte, subraya los limi-

Ies de la ordenación. ta capacidad de los embal-ses es, en efecto,

insuf ic iente para retener La total ic iad de los caudales pr imavera-

les, tanto en cuanto que es preciso reservarse la posibi l idad de

descrestar las crecidasr eü€ pueden producirsa todavía más en el

mes de mayo (12o)

tos volumenes de agua que son verticios por Guardamar se han

reducido ostensiblemente, sin embargo la regulación es todavía in-

completa e insuf ic iente. A los embalses existentes se añade la

construcción en L957 de rrCenajotr  (con 473 mil lones de m3) y en

1960 el  de ' rCamari lLasrr (con 37 15 mil l -ones de m3) ,  que siguen

siendo embalses ubicados en los tramos superiores de la cuenca,

pero los tramos medios y bajos siguen sin estar domest icados, y

es ahí donde se situan las ramblas y ríos de aguas salvajes (entre

las cuales la de Santomera se regulara más tárde; en 1966), que

asiduamente provocan las avenidas y 1as perdidas incontrolables.

Además en esta parte inferior de la cuenca se local-izan los mayo-

res consumos y donde se ubican las pr incipales obras de derivación
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y conducción,

Estas infraestructuras es verdad que han contribuido en gran

medida a equilibrar Ia hidrología de la cuenca frente a las deman-

das, pero como se ha podido ver uno de los grandes males de la

cuenca de1 Segura es la imegularidad interanual que presenta.

Part iendo de este precepto, la regulación de 1a cuenca quedaba a

f ines de los sesenta Iejos de ser completa, sobre todo porque su

incapacidad renacía frente a periodos de sequías o a años anormal-

.mente l luviosos

Esto se puso más de manif iesto debido al  desamollo inusi tado

de los consumos, potenciados desde med' iados de sig1o, y est imula-

dos a su vez por las obras de regulación, estableciendose una re-

lación causa-efecto que se repite sin solución de cont inuidad. El

decreto de 25 de abri l  de L953 fué en este aspecto sintomático.

En é1 se establecia un reparto de agua en función de las superfi-

cies regadas, tanto aquellas que eran tradicionales (anteriores

a 1933),  como los que se encontraban en curso de real ización

(1933-L953),  como los nuevos regadíosr y en función de la cant idad

de agua fáctible de regulación.

Estas úl t imas, y según el  c i tado decreto, y una vez completa-

das las obras de regulación de la cuenca del río Segura y afluen-

tes, eran (aguas abajg del contraembalse de Cañaverosa) de 533 mi-

llones de m3, lo que suponia un incremento de 223 rnillones de m3

anuales sobre Ios 31O que modulaban hasta aquel entonces el Talave

y e1 Fuensanta. El  texto del decreto dejaba entrever con el lo un

aumento de caudales desproporcionado, ya que confundÍa la capaci-

dad de reserva, los volumenes modulados y e1 caudal de las aguas.
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tn la realidad los volumenes medios Or" venÍan disponiendo

en el intervalo L950-l-960 las vegas se situaban entre 450 y 5O0

mil lones de m3 (con mínimos de 35O y máximos de 766),  los cuales

según el decreto de L953 se rapartian de1 siguiente modo:

Regadios Regadios Nuevos
tradicion. en curso r.  regadios 

T o t  a
d r :  r a

( H a )

Vega Alta

Vega Media

Vega Baja

6 .  500

1 2 . 2 0 0

r _ 9 . 5 0 0

5.  OO0

1 1 . 3 0 0

2.  OO0

1_8.300

4. 500 l_6 . ooo

4.  500 l_8 .000

3 . 5 0 0  2 5 . O O O

12 .  500 59..000

, Dotación
L -

max]-ma

113 mi l l .  m3

L4B mi l l .  m3

206 mi l l .  m3

Tota ]  38 .200 467 mi l l .  m3

Teoricamente había cierta concordancia si  no hubiera que con-

siderar dos aspectos: que las disponibi l - idades var iaban mucho de

unos años a otros, sobre todo después de var ios años de sequÍa,

en que estas se descolgaban mucho de las ci f ras teór icas; y en se-

gundo lugarr eu€ Ia expansión de1 área regada iba a rebasar con

amplitud la cifra inaginada, ya que se desato desde los años cin-

cuenta una auténtica fiebre de creación de nuevos ?egadíos.

2.7.3.3. El  aumento de Ios consumos en la Vega y el  des-

pegue de los regadios en sectores marginales.-  Varios factores in-

ciden en el desarrollo inusitado de los consumos de agua para el

regadÍo:

La seguridad del abastecimiento. La terminación de las obras

de ' regulación del Segura y 1a est imación por parte de 1os poderes

públ icos de la existencia de caudales sobrantes, permi-t ió Ia lega-

l izaclón de'muchas de estas nuevas ampl iaciones, y fué la base pa-

crear otras, en si tuación más o menos precaria,  pero a Ia espe-

de futuros permisos de ampl iación.

ra

ra
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La estructura de Ia propiedad. El paulativo acceso a la pro-

piedad de gran parte de los colonos, permite ventajosas condicio-

nes para la puesta en cultivo de nuevas tierras, que van a ver in-

tensificada su explotación. Entre esta nueva clase de propietarios

destacan aquellos que se convierten gracias al proceso de venta

en pequeñas parcelas de grandes fincas que se venÍan cultivando

hasta ahora en regimen de amendamiento.

En efecto, ante la amenza que supuso l-a Ley de Bases para la

Reforma Agraria, en 1932, gu€ preveía la expropiación de Los gran-

des dominios, son muchós' los propietar ios que se vieron incl inados

a vender sus pertenencias temitor iales. Después incidid la cr is is

económica de los años 30 y Ia Guerra Civi l ,  con Io que se amuina-

ron muchos terratenientes, eu€ ven devaLuarse dramáticamente los

canones de amendamiento ( l -21-).

Los amendatarios de estas tiemas enriquecidas durante la

post-guerca por el extraperlo y luego favorecidas por la tey de

Arrendarnientos Rüsticos de 23 de junio de t942, que 1es daba pre-

ferencia para la adquisic ión de la t iema que cult ivasen, accedie-

ron a Ia propiedad a 1o largo de los años cuarenta. No obstante

un buen número de estos, faltos de medios, no lo hara hasta ti.em-

pos  rec ien tes .

Depués de 1946 se calcula que aparecen uno o dos nuevos pro-

pietarios cada día, 1o que supone una mutación excepcional desde

unos niveles de cierta concentración hacia la micropropiedad. En

este fenómeno concumiran ademas otra serie de hechos, como la -

creciente presió¡r demográf ica (desde LgOO a L966 eI Bajo Segura

pasa desde 75 .700 hab i tan tes  a  l -33 .40O) ,  y  las  suces ivas  par t i c io -
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nes hereditarias que dividen las propiedades en superfS*cies cada

vez más menudas, hasta eI extrémo que Ia norma de posesión no lle-

ga a 0'5 Ha. Todo el lo conduce a que los propietar ios en los años

cincuenta se mult ipl iquen sobre la misma superf ic ie regada, pero

que ahora se inscr ibe en un sistema product ivo dist into,.en el  que

la intensidad del cul t ivo es mucho mayor,  y los productos no se

dest inan sólo a nutr i r  demandas de los mercados inter iores, s i  no

que se or ientan a la comercial ización exter ior.

,  2 .7 .3 .4 .  La  prob lemát ica  de l  agua en  e I  campo de l  Ba jo

Segura.- En esta zbna del- Bajo Segura, que ha venido durante largo

t iempo siendo un área marginal respecto al  uso preferente del

agua, el  regadío, conoce en las úl- t imas decadas cambios insospe-

chados.  La  l im i tac ión  bás ica  de l  r iego  se  debÍa  a  la  inex is tenc ia

de caudales abundantes; tanto los consumos urbanos como los pe-

queños núc1eos del regadío habian venido ut i l izando traci ic ional-

mente las aguas de los escasos manantiales alumbrados en 1os man-
' tos 

freát icos someros, mediante zenias y norias, y poster iormente

con motobombas., o bien derivando las aguas desde ramblizosr gue

eran luego conducidas a las heredades.

Con estos modestos caudales fué posible mantener el abasteci-

miento humano y pequeñas parcelas en las que se conseguia asegurar

la cosecha de este modo. Sera a f ínes de la decada de los cincuen-

ta cuando la zona conoce una verdadera fase de expansión, tras la

puesta en funcionamiento de 1a central térmica de Escombreras

(122) r  eü€ supone la electr i f icación de este espacio y ciue hace

posible que se acometa de modo sistemático la extracción de aguas

profundas, eu€ se venían elevando hasta eI momento con métodos ru-

dimentarios que proporcionaban menores aforos y rendimientos.
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El acceso a acuÍferos profundos, merced a la ut i l ización de

motores eléctricos que elevan el agua desde cotas antes insospe-

chadas y con mayores caudales, supuso una serie de sustanci-ales

cambios en el contexto geográfico del Bajo Segura, hasta ese mo-

mento aferrado a una tradición de secanos extensivos y con una

proyección ante todo pecuaria .

Las expectativas productivas de la zona ante las nuevas posi-

bi l idades de r iego y siempre bajo 1a inf luenciá térmica y edáf ica

favorable, fueron decisivas en los cambios que se operan en este

ámbito. Otro elemento va a ser asimismo decisivo en dicha muta--

ción, y que ha sido señalado ya, la incidencia de lcs régimenes

de tenencia.

Las modif icaciones que se producen en este espacio en la se-

gunda mitad del s iglo no van a ser sólo las relat ivas al  paisaje

agrario y a su orientación al regadlo, si no que aparece un ele-

mento nuevo que sera de vital importancia para Ia evolución geo-

económica de Ia zona l i toral .  Este es 1a presencia de un incipien-

te turismo, que en las siguientes decadas va a potenciar un proce-

so de urbanización creciente.

Este sector alejado de la inf luencia hídr ica del Segura, su-

pedita todo su abastecimiento, tanto urbano-turístico como agrari.o

e industrial a la captación de aguas profundas, eue en un breve

perÍodo de años conocen un auge sin precedentesr y gue va a ser

def ini t ivo para la resofución de1 contexto social  y económico de

1a zona y sobre todo para la economía hídr ica del campo del Bajo

Segura. Los recursos subterráneos van a Fer def ini t ivos en el  s is-

tema productivo en el que se embarca eI sector, y cuyo mayor logro

13
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va a ser la adaptación de complejos sistemas hidraúl icos y técni-

cas de regadío tendente a lograr la máxima rentabilidad de la ex-

plotaciones siempre acosadas por el  marco de estrechez hídr ica y

de aridez en el que se desenvuelven, y que pasal a tener ahora un

adversario, el turismo, frente aI que compiteipor los consumos de

agua.

2 ,7 ,3 .5 .  Recursos  y  usos  de l  agua en  los  años  sesenta . -

La etapa que se abre tras los años cincuenta se enfrenta a una

cuenca de acumulación regulada, pero no excesivamente efectiva

frénte a periodos secos, y una cuenca de consumo que ha incremen-

tado desmesuradamente sus consumos urbanos, agrícolas e industria-

les. La Vega Bajaen posición desventajosa en e1 tramo f inal-  del

r ío sufre inexorablemente 1as rectr icciones a que le someten las

sucesivas ampl iaciones de nuevos regadios que se producen en Ia

cuenca media, V, como no, en su propia cuenca en áreas marginales.

El sistema de doble aprovechamiento de aguas vivas y aguas muer-

tas, alcanza en los últimos años de l-os sesenta s\r máximo apogeo

tras años rei terados de sequia, y 1os pozos, elemento extraño en

la Vega, surgen en el  propio suelo de la huertai  y se ut i l izan to-

do t ipo de aguas residuales.

En el Campo del Bajo Segura iniciado e1 despegue de las tras-

formaciones, los pozos proliferan por doquier, comenzandose a sen-

t i r  1o.s niveles de degradación y sobreexplotación. El  abasteci--

miento urbano de los núcleos de población que han incrementado os-

tensiblemente sus contingentes demográf,icos, pasan a solicitar ma-

sivamente su incorporación a la Mancomunidad de Canales del Taibi-

11a, que se habÍa formado años atras, y entre las demandas urba-

nas, 1a tur ist ica de los núcl-eos del l i toral  se revela como 1a nÉs
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apremiante.

En este cLima de di ferencia e insat isfacción de las demandas,

el plan de Lorenzo Pardo vuelve'a cobrar actualidad. Diversos gru-

pos soci-ales y economicos se encargan de cnear un clima pro-tras-

vase (123) r  y eue ven sat isfechas sus aspiraciones años más tarde.

2.7.4. El romozado proyecto del trasvase de aguas desde el

Tajo

2" .7 .4 .L .  V ic is i tudes  lega les  de l  p royec to . -  La  t rami ta -

ción legal del  t rasvase comienza en jul io de 1966, cuando tras l -os

datos obtenidos en e1 Balance l i idrául i -co Nacional,  el  Minister io

de Obras Públ icas ordena La redacción de1 "Anteproyecto General

del aprovechamiento de los recursos hidrául j -cos del Centro y del

Sureste de España, completo Tajo-Segura".  En dicho documento se

estudian Ios excedentes de la cabecera de1 Tajo (Entrepeñas y

Buendía) y su posible regulación, habida cuenta de las demandas

de Ia zona posibles y futuras, tr-egandose a las siguientes conclu-

s iones :

a) 1as aportaciones medias son de 1.35O Hm3, con valores máximos

de unos 2.300 y mínimos de 4OO l lm3,

b) las demandas actuales y posibles futuras son del orden de 4OO

hectómetros cúbicos,

c) conviene que por Aranjuez discuman como mínimo 6 m3/seg, 1o

que Ileva implicito un aumento de1 volúmen anual desembalsado

equivalente a unos 2OO Hm3,

d) los embalses de Entrepeñas y Buendia t ienen una capacidad con-

junta de 2.500 Hm3, 1o que permite una regulación hi .peranual,

e) a fa vista de 1o anter ior,  esta asegurada la pr imera fase del
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trasvase de 6O0 ttmg/aRo . i" 
"o.ru 

surestina, debiendose construir

otros embalses para conseguir mayor regulación en otros afluentes

para la segunda fase del t rasvase (¿OO Hm3/año),

f) e1 saneamiento de Madrid aporta aI rÍo Tajo volumenes análogos

a los trasvases previstos, pudiendose enlazar eI Jarama con eI Ta-

jo aguas amiba de Aranjuez, con 1o que se asegura el caudal con-

tinuo necesarior eue puede quedar liberado de la cabecera del Ta-

j o .

A partir de este momento comienza un largo proceso adminis-

trativo acompañado de duras críticas y alabanzas hast" qr-r" eI pro-

yecto es aprobado (124).  En enero de 1967 el  i f in istro de Obras Pú-

bl icas, Sr.  Si lva Muñoz, anuncia en el  Teatro Romea de l¡ lurcia Ia

intención del Gobierno de 11evar a cabo el  t rasvase de 1.000 mi-

llones de m3 anuales de Ia cuenca del Tajo a la del- Segura. En no-

viembre de ese mismo año, el  l . { in istro Si lva comunica of ic ialmente

a la prensa la inminente puesta en marcha de los tramites legales

para su real ización. E1 5 de febrero de 1968 se aprueba eI Ante-

proyecto General y se ordena su información pública. E1 2 de marzo

deI mismo año, el  Bolet in Ofic ial  del  Estado publ ica el  anuncio

del periodo de información pública, que posteriormente queda am-

pl iado hasta el  l -0 de mayo. EI L2 de junio el  Consejo de Economía

Nacional aprueba en su pleno el informe sobre e1 estudio económico

deI proyecto. La úl t ima quincena de junio, e1 Minister io informa

a Ias Cortes sobre el llamado rrAprovechamiento conjunto Tajo-Segu-

ra,sin que hubiera ser ia objeción al  mismo. El I  de jul io se remi-

te aI Consejo de Obras Públ icas y a la Dirección General  de 1o

Contencioso el  expediente de Información Públ ica. Los días L7 y

24 de julio ambos Organismos dictaminan a favor del proyecto. El

2 de agosto de l-968 el  Ministro de Obras Públ icas resuelve eI ex-

pediente de información púbI ica, aprueba def ini t ivamente el  pro-
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yecto (Anteproyecto) y ordena la redacción del texto definitivo

del Acueducto. Sera por fln el 13 de septiembre cuando eI Consejo

de i¡Iinistros apruebe la ejecución del Proyecto, y doce días des-

pués, eL 25 de sept iembre de 1968 se públ ica en el  Bolet in Ofic ial

del  Estado eI anuncio de concurso públ ico para Ia concesión de

obras del pr iner tramo del t rasvase. EI 19 de junio de 1971, cuan-

do las obras ya se habian inicíado, aparece 1a Ley sobre el Apro-

vechamiento conjunto Tajo-Segura.

Esta Ley en su art ículo prímero y de acuerdo con las or ienta-

ciones del Anteproyecto General de Aprovechamiento conjunto de los

recursos hidra¡1J- icos del Centro y Sureste de España, dispone que

en una primera fase podrán ser trasvasados a la cuenca del Segura

un máxirno de 600.OOO.OOO de $3, caudales regulados, excedentes

procedentes del Tajo. La pr imera cant idad a trasvasar,  con una do-

tación de 600 llm3/año, se distribuye por consumos de la siguien-

te forma:

perd idas  en  e l  acueducto  Ta jo -Segura . . . . . . .  60  Hm3/año

perd idas  en  la  cuenca de l  Segura . . . .  . .  72  Hm3/año

reservas para abastecimientos.. .  83 Hn3/año

ut i l izable para r iegos .385 Hm3/año

Tota l  . .600 Hm3laño.

En Ia segunda fase se contemplan hasta un máxinlo de 1.OOO mi-

I l -ones de m3.

En el  art ículo segundo se dictamina la ut i l ización del embal-

se de Alarcón en el  acueducto Tajo-Segura, que seguirá un régimen

estr icto de entradas y sal idas, computandose 1as perdidas por eva-

13

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



1368
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poración que puedan corresponder a las aguas trasvasadas.

El art Ículo tercero ref iere la inclusión e integración en el

aprovechamiento conjunto regulado por la Ley de determinadas obras

concretas, e integra asimismo en ese aprovechamiento 1o que se

considere procedente incluir  a la vista de los estudios de viabi-

lidad pertinentes de otro lote de beterminadas obras concretas.

Se establ-ece en el artÍculo quinto que los gastos que ocasio-

ne la ejecución de 1o dispuesto en la Ley, en la parte que comes-

ponde al Estado, se imputaran a los créditos presupuestarios co-

mespondientes a los programas de inversiones públicas de los Pla-

nes de Desarrol- lo Económicos y Sociales.

Por sendos decretos de1 l{inisterio de Agricultura de 9 de

marzo de 7972 y de 15 de marzo de l-973, fueron delimitadas las co-

marcas afectadas por e1 trasvase, desamollandose las acciones

previstas en la Ley de Reforma y Desamollo Agrarios. Estas van

encaminadas a1 logro de una utilizací1n corecta y equitativa de

los recursos hidrául icos, a la racional ización de las explotacio-

nes y a una mejora de la industrialización y de los canales comer-

ciales de los productos agríco1as e industr iales (125).

tas áreas de actuación delimitadas fueron

Comarcas: l t ler idional de Al icante . .  Ext.

de l  Campo de Car tagena. . . . . .  i

de la Vega ldedia y Alta del
Segura.

y Va1le del-  Guadalent in.

.de Mula.

las siguientes:

en hectáreas :  1l-3.70O

8 6 . 7 0 0

1-O1 . OOO

3 5 . 6 0 0

65.  OOO

4 0 1 . 3 0 0¡ v r ¡ t ! .
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La prolongación de1 canal de la margen derecha hasta el río

Almanzora supondra 1a ampliación de la comarca de Lorca y del Va-

l le del Guadalentín, y la del imitación en la provincia de Almería

de una nueva comarca. De este modo las zonas afectadas por

el  t rasvase, con indicación para cada una de 1a superf ic ie total ,

eran las siguientes:

Comarcas: l ' ler idional de Al icante Ext.
'  del  Campo de Cartagena..

de La Vega !{edia y Alta del
Segura.

d e  l ' , 1 u 1 - a .  . . . . . .

de Lorca y Va11e del Guadal-en
t i n . .  . . . . . . . . .

deL Almanzora.

TOTAL.

en hec táreas :  1 l -3 .OOO

86.700

loL .700

65.  OOO

42.200

57.  L00

465.OOO

Del total  de esa superf ic ie

clasi f icadas como superf ic ie út i l

da de1 sigulente modo:

Comarcas:

Comarca Meridional de Alicante

Campo de Cartagena..

Vega A l ta  y  Med ia  de l  Segura . . . .

Campo de MuIa.

Comarca de Lorca y Val le del Guada1ent in. . .

Comaroa del Afmanzo?a.

TOTAT 269¡00O

tan solo 269.000 Ha han quedado

regable, estando esta dj .str ibui-

Ha

70. s00

70.ooo

62.  OOO

4 . 0 0 0

34. OO0

2 8 . 0 0 0

Partici.pación (:á)

2 6 ' 2

2 6 r O

2 3 r O

l _ r 5

t z t  I

1 ^ t É .
¿ v J

1 0 0 f 0

Concretando 1o que

v inc ia  de  AI ican te ,  se

atañe a las comarcas

preveÍa que tras..1a

incluidas en la pro-

llegada de las aguas
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de1 t"u"ru"u el- volúmen futuro disponible de 376 n*g/uno, proce-

dentes 233 de las aguas superficiales del río Segura, 1l- rO de

aguas residuales, y L32 de la primera fase del trasvase. Esta do-

taclón procedente del acueducto se distribuía según las previsib-

nes del I I I  Plan de Desamollo de 1a siguiente forma ( l -26):

Subzonas: H¡3:

Riegos de Levante margen izq. 97'50

Cabezo Redondo (Vega Ba ja)  .  12 '50

Sa ladares  7 t5O

Pequeños regadios extrazonales..  7t50

Campo del Bajo Segura. 7 'OO

Por ú1t imo, atendiendo a la distr ibución ciel  totaL hidraúLico

(regulación del canal deL segura, t rasvase y aprovechamiento de

aguas residuales),  se l legaría a la asignación señal-ada en función

de las zonas de actuación establecidas por delegación del IRYDA

en 1a provincia:

Subzonas: Sup. tot .  Ha
Sup. reg. Asignac
potenciaL. ñ3 ""rtlcrPacl-on

Riegos de Levante -
Iilargen lzqa.

Saladares

E I  P o r v e n i r . . .

Vega Baja de1 Segu-
1 4 . . .

L a  P e d r e r a . . . .

Riegos de Levante -
Margen Dcha.

TOTALES. .

45.245

1_ .645

7.920

¿ J .  L l - u

29.o70

6 .01_o

LL3 .  ooo

35 .000

1 .500

1 .500

21 .500

7 .500

3 .993

70 .993

1 4 0 ' o

9 r o

6 r o

L 7 7 t 5

2 5 r 5

1 8 r O

3 7 6 ' O

37t  2

2 t 4

1 ' 6

4 7 t 2

6 r g

4 ] 8

l_oo r o

A estas cantidades habría que añadir la correspondiente aI

Campo de Cartagena, incluida en los l imites provinciales, que su-
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ponen 4.860 Ha de superf ic ie total ,  con una asignación de 7,84

Hm3.

Ante la ejecución de dicho proyecto se suscitaron protestas

y rdplicas por parte de las provincias afectadas, como Cáceres y

Toledo. Mientras que en las zonas receptoras del mismo e1 proyecto

era bien recibido, por signi f icar la posibi l idad de expansionarse

rnediante 1a creación de nuevos regadíos, asi  como por mejorar con

La regulación y mediante redotaciones los'existentesr gue venían

atravesando un duro periodo de sequía. Esta doble finalidad venfa

fundamentalmente rnarcada'por Ia disparidad que se producia entre

las diversas comarcas de la cuenca del Segura, ya que si  bien en

las vegas tradicional-es la dotación de r iegos podía ser suf ic iente

en epocas normales, no ocurría Io mismo en zonas de predominio de

los l - lamados rrr iegos i t inerantes' t ,  corno el-  Campo de Cartagena, o

de las áreas que habían sido trasformadas recientemente. En el Itr

Plan de Desamollo quedan apuntadas las actuaciones de carácter

general que eran aconsejables en cada una de las comarcas, eu€

quedaban de la siguiente forma:
^ Trasformaciónuomarcast 

un regadios:

x

X

I ' lejora de
regadios:

x

x

x

x

V e g a  A l t a  y  P l e d i a  d e l  S e g u r a . . . . . . .

Lorca y Valle del Guadalentín.

Regadios de l4ula y su comarca. .  . . . .

Riegos de Levante, Vega Baja y Sala
dares  de  A l i can te . . .

Campo de. Cartagena..

En función de los cultivos a que se pensó destinar cada una

de las superf ic ies regables se l levó a cabo una previsión de las

dotacicnes de agua para comarca, tal como se refleja a continua-

c i ó n :
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Comarca: r¡.3/Ha/año:.

Riegos de Levante y -

V e g a  B a j a  d e l  S e g u r a . . . .

Campo de Cartagena..

Vega Alta y Media del

5 . 3 0 0

5 . 3 0 0

Segura .  5 .600

Campo de Mula. 5.700

Comarca de Lorca y va
l l e  d e l  G u a d a l e n t i n . . .  5 . 4 5 0

Apl icando estas dotaciones a la superf ic ie út i l  regable seña-

lada anter iormente de 269.000 Ha, se obt iene un volúmen máximo es-

timado para 1a trasformación integral en regadío de la zona de

i-.600 ttm3/año. Igualmente se estinaba que los recursos propios de

las comarcas, más el  caudal-  de l -a pr imera fase del t rasvase, Elo-

bal izar ia L.24O Hm3/año, 1o que suponía un déf ic i t  futuro de

360 Hm3/año.

La Ley 52 de 16 de octubre de 198O. Una ley posterior sur-

ge a fines de los ochenta, mediante la cual pasa a regularse el

régimen económico de Ia explotación del Acueducto Tajo-Segura.

Aunque si bien este era el cometido principal de la ley, su impor-

tancia radica también en los sustanciales cambios que se introdu-

cen en relación a las superf ic ies afectadas por e1 trasvase.

Por 1o que atañe a 1os aspectos económicos de la explotación

del trasvase, en esta ley quedan definidos los tipos de obras y

su amort ización. Se establecen asimismo las tár i fas de conducción,

tanto para r iegos cono para usos urbanos, su apl icación poster ior

y los plazos de revisión períodica. Dentro de los conceptos econó-

micos, por úl t imo, en el  art ículo ddcimo, establece que los apro-

vechamientos con recursos propios de 1a cuenca, tanto del Segura
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como del S,,r", pr"¿en beneficiarse de 1as obras del acüeducto Tajo-

Segura para trasportar y distribuir sus corcespondj-entes dotacio-

nes concesionales, abonando la tárifa de conducción de agua que

resulte de apl icar en cada caso los cr i ter ios establecidos en el

artículo sdptimo en que queda regulada esta.

Las modif icaciones introducidas en los cr i ter ios económicos

de la explotación del acueducto son en esta ley algo deferentes

a 1o que se venía aplicando hasta ahora,' ya que en 1a vigente Ley

de 7 de jul io de 1911, para el  cáIculo de amort ización de las

obras (25 años al  1 '5% de interes at Só% de su importe),  que viene

regulando el  resto de los regadÍos, no se va a apl icar ' ,  estable-

c iendose nuevos  c r i te r ios  (L27) .

A la vez, fa actual ización de las inversiones const i tuye un

factor económico no utilizado hasta ahora en cuestiones de idénti-

ca mater ia,  y 1a modif icación introducida sobre la construcción

y sustitución de obras no viabLes por otras analogas en las pro-

vincias pertenecientes a la cuenca del Tajo o sectores de transi-

to,  benef ic ia impl ic i tamente a las áreas cedentes, asi  como puede

tener repercusiones sobre l-os espacios receptores del agua y sobre

Ia economía en general del proyecto.

Destacan por ú1t imo en el  bloque de medidas de explotación

Ia l iberal ización que hace el  art Ículo décimo de la Ley de 1a ut i -

l ización, por parte de 1as cuencas receptoras, de"las infraestruc-

turas del acueducto, con e1 fin de canalizar aguas p_ropias, intro-

duciendo un nuevo concepto, el "agua de peaje] sobre la cual se

grava sólo el  t rasporte.
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Sin lugar a dudas, los mayores cambios que .introduce la ley

son aquellos relativos a1 alcance del área dotada y a los aprove-

chamientos a que se van a dedicar 1os recursos en e1la. Establece

claramente el carácter del agua trasvasada. Todos estos aspectos

relat lvos a los aprovechamientos se incluyen como disposiciones

ad ic iona les .

La distr ibución de las dotaciones se establece de la forma

s].gu]-ente:

P a r a  r e g a d i o s :  V e g a  A l t a  y  l ¡ l e d i a  d e l  S e g u r a . . . .  . . . . 6 5

Regadios de i¡ lu la y su comarca..  .  8

L o r c a  y  V a I I e  d e l  G u a d a l e n t i n .  . . . . . . 6 5

Riegos de tevante, ambas.margenes, Vega
B a j a  d e l  S e g u r a  y  S a l a d a r e s . . .  . . . . . L Z s

C a m p o  d e  C a r t a g e n a . .  . . . . . l - 2 2

Valle de1 Al_manzora. l_5

TOTAT . .400

P a r a  a b a s t e c i m i - e n t o s : . .  . . 1 f 0

Hm3/año

Hm3/año

HmJ/ ano

Hm5/ ano

Hm3/año

Hm3/año

Hm3/año

nmJ/ ano

Hm3/añoT O T A T  . . 1 1 0

Estas dotaciones resultan, una vez deducidas las pelrdidas

previsibles en el  disposit ivo de dicho trasvase, y garant izando

en el Tajo antes de la confluencia con er Járama (en Aranjuez) un

caudar no inferior a 6 m3, siendo reguladas 1as operaciones de de-

sembalse por ra Comisión de Desembalse de la confederación Hidro-

gráfica de1 Tajo. sÍ "se producen excedentes como consecuencia de

una menor evaporación de la calculada, mejor tecnología de rega-

dÍos, u otras causas, se distribuiran según los siguientes porcen-

tajes : 4V/o a la provincia de l{urcia , 30% a la de Alicante , y 30%

a la de AlmerÍa.
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Ets de destacar que se han reducido los conceptos de párdidas

que en anteriores evaluaciones se habian estimado en 1-32 Hm3, y

ahora sóIo son de 90 Hm3, y sobre todo resalta el incremento de

dotación, no tanto para los regadíos y mayor en cambio para los

abastecirnientos. En esta nuena ley los gastos urbanos pasan a ocu-

par un 2L% de las aguas factibles de consumo, y de hecho como pos-

teriormente se verá, pueden incluso rebasar eL 6ú/o del agua tras-

vasada, ya que en si tuaciones l ímites de sequía t ienen preferencia

legal sobre los caudales dest inados aI r iego.

De otro lado, los volumenes que se trasvasan

fase de explotación del acueducto Tajo-Segura

car a las siguientes superf ic ies de regadíos en la

¡ ¡ 4 .

Zona regable: Dotación trasvase:

en la pr imera

se van a apli

zona al-icanti-

Sup.  Ha:

38 . l_90

3 . 9 9 3

L5.  t -95

L . 5 0 0

4.800

6 3 . 6 7 3

R i e g o s  d e  L e v a n t e . . . .
(lvlargen Izqa.)

R i e g o s  d e  L e v a n t e . . . .
(Margen Dcha. )

9 7 r 5

R r q

t a  P e d r e r a . . . .  1 4 1 5

Saladares  de  ALbatera . . .  7 t5

"Campo del Bajo Segura. 7tO

T o t a l  .  1 3 2 1 0

Como se deduce de las cifras expuestas, significa un 84fi de

la superf ic ie est i rnada para todo el  proyecto, pero en las que se

han variado algunas de 1as superficies afectadas por otros espa-

cios dentro *de Ia Comarca Meridional. Globalmente para todas las

provincias afectadas por el  t rasvase, el  .  total  incluido en esta

primera fase es de L47.255 Ha, 1o que supone eI 53% de l-as hipoté-
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t icas 269.OOO consideradas en un pr incipio y que probablemente po-

drán cubrirse partiendo de las dotaciones establecidas como ya se

ind icó .

2.7.4.2. Característ i -cas técnicas de1 trasvase.- El

trasvase constituye una colosaL obra de comunicación hidráulica

de 1as cuencas del Tajo y del Segura. Para ello se construye un

acueducto que debe conducir  un volúmen máximo de ] .OOO Hm3/año,

lo que supone un caudal permanente de 33 m3/seg de dimensionamien-

to trasversal.

La ejecución de las obras se trar iucÍa en Ia comunicación del

embalse de Bolarque, en el-  r ío Tajo, con el  del  Talave, en eI l f iun-

do (af luente del Segura),  mediante una conducción de 286 Km de

longitud. Por una serie de razones técnicas se f i jó el  punto de

toma en eL embal-se de Bolarque, ya que en cierto modo actua como

contraembalse regulador del complejo Entrepeñas-Buendia, hiperem-

balses con una capacidad de 2.461 Hm3. El punto de l legada en el

Sureste se fijo en eL ambalse de1 Talave por dos motivos principa-

Ies: que eI acueducto fuera Io más corto posible y que la inyec-

ción de nuevos caudales quedase situada en la cabecera de1 sistema

hidrográf ico.

Debido a las condiciones orográficas, el- trazado quedaba di-

vidido en dos tramos: uno entre el  Tajo y la cuenca deI Júcar,  y

otro entre esta y Ia del Segura; subdividiendose cada una-de ellas

en otros dos tramos. Quedaban de esa forma intercomunicadas tres

cuencas, la deI Tajo, la del Júcar y 1a del Segura, actuando de

intermediar io el  émbalse de Alarcón en Ia cuenca del Júcar.
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Et primer tramo se desamolla entre la presa de Bolarqur

Alarcón, con una subdivisión. El primer sector, QU€ va desde Bo-

larque a 1a Bujeda, tiene que vencer inicialmente un desnivel de

245 n en poco rnás de 1 Km, atravesar la sierra de Altamira a tra-

vés de una galería de 14 Km, pasando aquí por una estación de bom-

beo en la que se impulsan las aguas y se conducen hasta e1 embalse

regulador de Ia Bujeda, de 10 Hm3, si tuado a 914 m; eI equipo de

impulsión, de funcionamiento reversible,  bombea agua y produce

energia. EI tramo de Bujeda-Alarcón tiene 93 Km de longitud, y

aunque gran parte del canal se real i .za a cielo abierto, cruza en

su trazado doce tunefes (alguno con casj-  5 Km de longitud'  como

eI de Sacedón),  y var ios acueductos, entre los que destacan los pa

sos de los rios Riansares, Cigüela y Záncara, eü€ son cruzacios me-

diante si fones de carga estát ica y poco más de 11 Km de longitud

total .  Esta prevista la instalación de una central  en el-  sal tc l  deI

Belmontejo, unos 13 Km antes de Alarcón. Nada más inic iarse eI se-

gundo tramo un salto de pid de presa del pantano de A1arcón, per-

mite el nuevo aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas. Estas

son tomadas en un contraembalse de 7 Hm3 de capacidad (denominada

presa del-  i tsmo de Alarcón).  Este subsector es eI menos problemá-

tico, va hasta la Mancha y tiene una longitud de 1O0 Kin, atrave-

sando tres tuneles de poca extensión, y discumiendo el  resto a

cielo abierto por Ia dilatada llanura manchega, para termj.nar en

el reborde montañoso de la sierna de Hellin, accidente que más di-

fi-cultad ha planteado de todo el acueducto a Ia hora de Ia ejecu-

ción de las obras. En este tramo se encuentra eI túneI de mayor

longitud del t rasvase, con 32 Km de extensión y que atraviesa*la

mencionada sierra, a profundidades de 2OO y 3OO m. La dureza de

Ios terenos y Ia aparición de caudales de agua subterráneos in-

crementaron las dificultades técnicas del sector y produjo cj-erta
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ciemora en la  real izac ión de este t ramo. La toma del  canal  de 'en-

t rada se s i tua entre lon núcleos de Salobral  y  los Angui jes,  y

conduce }as aguas pasando por  e1 tunel  hasta e l  pequeño embalse

del  Fontanar.  Este sal to aprovechará eL caudaL de agua en los 170

metros de desnivel  que exis ten entre e l  err rbalse de su nombre y e l

de l  Ta1ave .

A  pa r t : - r  oe l  emba lse  de l  Ta1ave ,  con  34  Hn3  de  capac idad '  en -

t ramos en lo que se ha dado en l lanar  postrasvase '  Las aguas pro-

ce. ientes c leL acueducto v ier ten d i recta¡nente en e l -  ambalse del  Ta-

l ave ,  s i t uaoo  en  e l -  : ' í o  i i un io .  i n  l a  con f l u " r l " i "  
" "  

es te  con  e l

Segu ra  se  ha  es ¡ab lec i i o  un  con i raen :a l se ,  e1  i e  Cana ; ' i 1 Ias ,  con

una doble f ina l - ic iac i :  e I  acrovechamiento ce los sal - tos ce cabecera

c ie  l a  cuenca  y  i a  cons t i t uc ión  Ce  un  cepós i ro  c l e  t ona  de l  sa l t o

h id roe l -éc i r i co  Ce  l a  s i e r ra  de  i spada ,  aguas  aba ;c  i e l  Segu ra .

A1 p ie '  c ie l  mencionaio sal to se cons- t ruye e l  azuc pr inc ipal

de  de r i vac ión ,  en t re  l as  pob lac iones  de  B l -anca  y  O jds ,  desde  e l

cual y a través de una impulsión amancan dos canales:

a)  eI  canal  pr ic ipal  de la  margen c ierecha,  que der iva las aguas

mediante e levación hasta un depósi to r :egulador,  e l  embalse del i ia-

y€s,  cont inuando se curso l ibremente hacia e l -  va l le  del -  Guadalen-

t in .  En las inmediac iones de Alhama se establece una nueva e leva-

c ión para cont inuar  por  e l  va l le  del  Al r i lanzora,  c ionde esta prev ' is-

io  un embalse regulador de cola.

b )  po r  l a  margen  i zqu ie rda ,  e l  cauda l  p r i nc ipa l  s Ígue  su  cu rso  pa -

ra le lo a1 del  Segura,  para b l furcarse poste i ' iormente,  una vez re-

basado e l  ernbal-se c ie Santomera;  aqui  se i iv i ie  s iguienio una oe

las  desv iac iones  ca rn ino  de  Crev i l l en te ,  donoe  es :a  en  fase  c le  f i -

na l - i zac ión  un  emba lse  regu lado r  Ce  co la ;  n i en t ras  que  en  fa  oc ra
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rama cruza e l  va l le  del  Segura,  sa ivando'  la  s i -erca a t ravés '  del

s í fón de Or ihuela,  para a l imentar  un nuevo embalse,  eue regula e l

volúmen más importante de agua del trasvase; a través de este era-

balse,  constru ido exclus ivar . lente para e l  t rasvase,  denominado La

Pedrera,  se a l imentan los r iegos que abastecen a un sector  de la

nargen derecha del -  r ío  Segura en 1a Vega Baja y a los r iegos de

Cartagena.

E1  sec to r  Ce  l a  Ped re ra  queda  ba jo  l a  i n f l uenc ia  de  es ia  t e r -

cera b i furcación,  gue además de contar  con la regulac ión del  ernbal

S€ ,  se  l e  ha  do tado  de .  un  s i s tema  oe  en lace  "by -pas ' r  méd ian te  e l

cual  podrá ser  abastec ic ia d i recta lnente,  asegurándose con e l lo  lcs

r iegos en esta zona,  aunque exis tan p i 'ob lenas c ie escasez o avei Ías.

2 .7 .4 .3 .  La  ¡ ' en tab i l i dad  económica  y  socJ -a l  de l  T rasva -

se.-  En e l  Anteproyecto General  oel  Aprovechamiento Tajo-Segura

queda ampl iamente denost i 'ada 1a rentabiL idad de1 t rasvase,  s i  b ien

los objet ivos pre l in inares han ido cambiando sustanciaLmente.

El  importe real  del  t rasvase en sus in ic ios era de 37.000

mi l lones de pesetas cuya actual Ízación a f ina les del  año ochenta

se  s i i uaba  en  unos  70 .OOO mi l l ones  c ie  pese tas .  Es te  i nc remen to

de los costes s in embargo ha venido parejo a la  i .evalor ización del

suelo agrar io en e l  Sureste que ha pasado a coi iza; .se entre un mi-

I I ón  y  un  m i I l ón  t r esc ien tas  m i l  pese ias ,  e  i nc luso  ha  a i - canzado

los  dos  m i l l ones  de  pese tas  po r  Ha  depend Íendo  s i  se  t r a ta  de  zona

de huerta ( regadíos mejorados)  o de nuevas t rasformaciones (en ge-

ne ra l  a rbo lado ) .

Es tas  c l í r as  ap l i ca ias  a  l os  cáLcu los  ¡eó r i cos  de  l a  p r imera

80
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fase del i , rasvase y descontadas Ias pérdioas signi f icaba que se

iban a mejorar 60.000 Ha de regadíos y se iban a crear 70.000 i- la

de otros nuevos, es decir que se podrÍa aLcanzar una revaloríza-

ción total  de la zona próxima a los 2OO.OO0 mil lones de pesetas

\ L ¿ Ó ) .

De otra par te e1 Sindicato Centra l  de P'egantes del  acueducto

Tajo-Segura (cuenca Segura)  est inó que no 1 legan l -as aguas c ie l

t rasvase habrían tenido que . jesapai 'ece: '  unas 2c.ooo ¡ la  de regadío

que ut i l izandd aguas subterráneas c. lebían p i .ecesi i ; ra : -  sus c iorac ic-

nes a l  abastec imiento de aguas potabJ-es.  Expi -opiac ión cue suponía

6 0 . 0 0 O  m i l l o n e s  d e  p e s e t a s .

Por  ú l t i , -no  la  repercus ión  soc ia ]  quec iaba c la ra  en  cuanuo que

estas trasformaciones suponían nuevos puestcs de ;r-abajo esr imados

en 25.ooo y aciemás favorecería e1 estÍmul-o der asentamiento en zo-

nas rurales. Por f ín 1a repercusión econórnica sobre las indust i . ia

Ies el  tur ismo y el  nivel  Ce vida en las pobfaciones era evidente
( r zg ) .

Todos estos presupuestos económicos sufr i rán con el  t iempo

un retoque ya que como se anal- j -zará poster iormente, la l legada de

aguas deL trasvase, ha sido muy aleator ia y no ha incidido direc-

tamente sobre los sectores q.ue pr imordiarmente creía que iban a

ser  los  benef ic ia r ios .

2 . 7 . 5 . La situación hÍdrica a comienzos de los años ochenta

La  expec ta t i va  eccnómica  de  l _a  zona  f ¡  en te  a  l _a  po1 í t i ca  de

acercaniento de la  cornunj-cad Económica Juropea,  ia  e;<pansj .ón iur ís
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t i ca  de  l a  zona ,  l os  deseos  de  amp l i a r  r a  supe r f i c i e  regada ,  y  l a

coyuntura demográfica y socia] favorable serán determinantes en

1a evoluc ión de los consumos del  Bajo Segura.  con todo 1a l iegada

inminente de las aguas del  t rasvase será e l  detonante pr inc ipal

para una autént ica f iebre de expansionisno en tcdos los ordenes,

que nientras tanto se asegura el abastecimiento ,-nediante l-as fuen-

ies de sumini -s t ro i : 'ad ic ionaLes.  Aguas super- f ic ia les der  Segura,

Agua del  Taib i l la  y  sobre iodo Aguas Subterráneas.

Dos cr is is  c ie sequía s i iuacias en torno a 1a oécada c ie los se-

sen ta  y  con ienzos  ue  l - os  ochenba ,  son  c rec i s i vas  en  f  a  p ro i i f e ra -

c ión <.1e caoiac iones eue conducen a una s i tuación cr í t ica en 1a ca-
j  i i a r i  . ¡  ean i i  r ' : a . rJ  vq ¡ ¡  u ¡qqu  us  -Láo  d .3uc l s  a *  - . . . - ^  y * -  en  pocos  a i i os  ev l -

denc ian  1os  graoos  ce  sobreexprorac ión .  f , i  fenóneno expans ivo  i ie

ne que hacer frente a la si iuación de sequía con j-os úni-cos mecl ios

posibres aguas profundas y aguas residuales, estas dos fuentes de

suninistros pasan a revela¡.se hasta e1 año ochensa y cualí^o e in-

cluso, ya con Ia l legada de las aguas del i rasvase descle 1979 como

los autént icos art i f ices del sostenimiento económico de La zona,

carente de otro t ipo de recursos hídr. icos.

3. LOS USOS DEL AGUA EN LA ACTUALIDAD

3.L. Los recursos de agua en Ia comarca

Er valorar la cant idad de recursos disponibles resuLta

un tanto arriesgado pues como ha quedacio puesto relieve,

pese a ser una de las cuencas donde en proporción a sus aporta-

ciones, longitud y superf ic ie,  .más actuaciones hidrológicas

se han real izado de toda España, se si tua todavía en un contexto
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SUADRO CLXXIV. RECURSOS RENOVABLES EN UN ANO MEDIO

Recursos Autóctonos [Im3/año

Superficiales

Aforo  Segura  Or ihue la  . .23319 -  23319

Subterráneos

Acuífero Vega Baja

Sistema Pilar Horadada

Aguas Residuales Recicladas

Varias 1 '  891 -  -  4 t  026

o80

25 30

Sin depurar

Varias

o mal depuradas

6 ' 8 1 _ 8  -  6 r 8 1 8

TOTAL .269 '744-3541744

Recursos Alóctonos

Aguas Taibi l la

Aguas Trasvase

.  1 3 ' 9 5 9  -  1 5 ' 6 1 _ 5

1 3 2 r O O O  - L 3 2 ' O O O

TOTAL .145'959 -147'61,5

TOTAL RECURSOS ..4L5'703 -502'359

REURSOS EXPORTADOS

R i e g o s  d e  L e v a n i e  . 1 . I .
( T i ' a s v a s e  y  S e g u : ' a ) . . . .  3 2 ' O 0 O  - I - 0 2 ' O O O

R r c U R S O S  N E T O S  . . . . :  . . . . 3 8 3 ' 7 0 3  - 4 O O ' 3 5 9
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de

de

gran irregularidad ( fSO ) 1o que determina que Ia cantidad

recursos renovables sea una cifra un tanto aleatoria.

La pretendida regular idad, en lo que concierne a recursos,

que se vislumbraba con la llegada de las aguas del trasvase

aún no se ha hecho efectiva dados los periodos de sequía

gue se vj-enen registrando en todo el  terr i tor io peninsular.

Sin embargo el carácter estrictamente exportador que conservaba

la cuenca en concreto y la comarca del Bajo Segura respecto

de áreas provinciales vecinas (Vinalopó, Campo de Al icante)

ha pasado a completarse con la nueva faceta de importadora,

trasmisora, y exportadora, todo 1o cual contr ibuye a acrecentar

1a variabilidad de unos datos que en ningún momento son concretos

o ajustados y que dependen tanto de ls circunstancias endógenas

como exógenas, relat ivas al  c l ima y a 1as demandas.

En una aproximación se pueden valorar teóricamente los

recursos renovabLes en un año medio (cuadro CLXXIV).

Los datos expuestos como se observa presentan unos grados

de variabilidad enormes y son matizables además en muchos

aspectos . Así por ejemplo los acuíferos que se integran

en eI Bajo Segura presentan característ icas muy pecul iares

que l imitan su cuant i f icación y uso. Hay que tener en cuenta

qqe se trata de unos acuíferos compart idos: gn el  caso deI

P i la r  de  la  Horadada Io  es  en  un  i ,3 tZ% (ZOg Km2) ,  s iendo

el resto de su superf ic ie 1.362 Km2 correspondientes al  campo

de Cartagena, y que 1as entradas globales del s istema en

año normal son nulas, siendo para un año medio del orden

25 a 30 :":m3, mientras que un año húmedo pueden rebasar

un

d a
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los LOo Hm3. sin embargo sólo las extracciones en el  área

alicantina rebasan los 28 Hm3/año. Del acuífero de la vega

no se conocen exactamente sus recursos medios renovables

que en un año medio y según er balance hídrico deberían ser

nulos'  pero dadas las pecul iares característ icas hidrogeológicas

del acuífero (detrí t icas y de conexión hidrául ica con eI

acuífero de 1a vega Media y con el  r ío),  se est ima su renovación

en torno a los 8O Hm3/año.

A estas rerativas disparidades de cifras hay gue sumar

otros problemas adicionares como ros l Ímites de cal idad,

ya que las sal inidades osci lan entre l - .ooo y 6.000 ne/L para

er acuífero de la Vega y L.ooo y 3.ooo ng/ l-  para er sector

del Pi lar de la Horadada. se trata en def ini t iva y sobre

todo en el- prirner caso, de aguas que se encuentran muy limitadas

para el  uso, con er adhit ivo que supone la gran concentración

de ni tr i tos y sóLidos disueltos como consecuencia der sucesivo

lavado de materiales y de la contaminación química de las

industrias y de los abonos agrícolas.

Otra matización a esa ci f ra de recursos medios renovabres

viene dada por que las ci f ras de 233'9 Hm3, vo1úmen que debería

proporcionar eI Segura por término medio, a la Vega es el

dato de un aforo en el cual priman las puntas o avenidas

no reguladas por los embalses de cabecera. La concesron

de r iegos tradicionales se establece en ra vega en 206 Hm3/año

pero de el los están l legando en ]os úl t imos años sólo una

cantidad entre 130 y 15o Hm3/año. y se han exportado unos 20 !ün3,

a  t ravés  de  R iesos  de  Levante  i , i . I .

q
g,

Con l-as aguas deL ' t rasvase ocurre l o  i : : i sno ,  de  l a  can . t i ca i
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global de 600 Hm3/año sólo se han trasvasado 3ZL Hm3 en el

año en que más agua ha llegado (hasta 1"984 fue el año lg8L-

82) 1o que supone que eI porcentaje para las diversas comarcas

no se ha cumpl ido en el  mejor de los casos, si tuándose en

eI resto de los años el agua trasvasada para toda la zor^a,

bajo 1a influencia del acueducto entre 58 y l1-8 Hm3/año .

Por último las aguas residuales que son un recurso

potencial ,  parten del hecho de que no se reciclan en su mayoria

utilizándose sin más con grandes cotas de contaminación ya

que son vertidas al río o a las acequj-as y se aprovechan

directamente desde el , las, contr ibuyendo a incrementar las

dotaciones de muy dudosa cal idad.

Todo 1o expuesto viene a subrayar el hecho de que Ia

irregular idad es realmente extrema y üiene decidida por los

periodos más o menos l luviosos o secos. De ahí,  que tanto

las aguas residuales, Ias aguas muertas, como 1as aguas subtemá-

neas constituyen excepción hecha de las aguas de abastecimiento

de los Canales del Taibi l la,  los voLúmenes que mayormente

contr ibuyen a sobrel- levar los def ic i ts en años secos.

Una cuestión a añadir en estas consideraciones y que

se viene sobreentendiendo a l -o largo del anál is is hídr ico

de Ia Vega es que la presencia del dobLe sistema de r iegos
'rAguas muertas'r trAguas vivas'r supone unos niveles de aprovecha-

miento que raramente parten de unos cauáales concretos ya

que estos se reut iLizan a través de var ios procesos por lo

que a f in de cuentas es muy di f icul toso l legar al  fondo de

este imbricado sistema, y poder cuant i f icar los recursos
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su más f ie l  expresión en e l -
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del  agua,  que t íene en cualquier  caso

pa i sa je  que  ha  l og rado  c rea r .

3.2. Sistemas de aprovechamiento y economía del agua en eI

regadío del Bajo Segura

E1 paisaje agrar io y  los s is temas c ie aprovecharniento de

aguas para e l  r iego han ido evoluc ionando a Io largo de los

años,  y ,  en contra de lo  que debiera ser ,  hacia una ma]¡or  comple-

j i dao ,  s i empre  cond i c i onada  po r  l a  escasez  h íd ¡ . i ca .  Es te  p resu -

puesto cásico determinó desde los corn ienzos de 1a ocunación

a n ; r ^ ó n i  n a  l :  f  i  i = c  j  Á n  r i p l  4 ¡ a ¡  n ^ ^ ^ Á ^  - , - l  t ^ , ^4 q  r  ¡ \ ,  u v 4 v ¡ ¡  q t  v a  r  s é a u d  a !  a , , r u i t o  s e g u r e ñ o ,  0 " " "

a  1o  cua l  l a  capac idad  b ioc l - imá t i ca  de l  med io ,  1as  neces idac ies

oe r  hombre  y  ros  l og ros  i écn i cos  han  p ropo rc ionado  con  eL  paso

cie ros años un agro d i ferente,  eu€ i ra surg ido en las ú l t imas

decaoas  .  Es te ,  i e  o t ro  l ac io ,  l e j os  c i e  escapa r  a  l a  i i r an ia

de1  e lemen to  agua ,  ha  resue l t o ,  de  i gua l  modo ,  su  desa r ro l l o

con  s i s temas  as im ismo  imbr i cados ,  pe ro  nás  rec iona les .

Conc i ic iones  de I  med io ,  t rad ic lón  h is tó r ica ,  los  cambios

socio-económicos, y ante todo, 1a ampl iación de las fuentes

de sumi-nistro, ofrecen las bases sobre las que se asientan

Ios aprovechamientos hídr icos en el  regadio de1 Bajo Segura.

-  3.2.L. EI qegadío con aguas cabal leras

rnc luye este s i -s tema de r iego a l  mayor porcenta je de t ier ras

benef ic iadas con aguas rodadas del  r ío  segura,  según e l_ s is iema

de  cap tac ión  y  c i e r i vac ión  he redado  < iesde  época ,  como  mÍn imo ,

¡nusurmanar y  eue conserva en gran nnedida sus costumbres in tactas.
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El regadío tradicional de 1a Vega Baja incluye 29.OOO Ha,

a las que se les concede según el  Decreto de 25 de abri l  de L953

eI derecho preferente de 1as aguas reguladas de la cuenca. Estas

tiemas se encuentran jalonando el río y tienen un volúmen asig-

nado rnáximo de 206 Hm3. En dicha superficie de regadios tradi-

cionales van incluidas 4.00O Ha que pertenecen a Ia zona regable

del Cana.L de Riegos de Levante Margen Derecha, pero que dado que

ut i l izan un sistema de eLevaclón de aguas se incluyen en otro

apartado.

3 .2 .1 .1 - .  La  d is t r ibuc ión  de  cauda les  en  e l  regadío

tradicional,  dotaciones y áreas afectadas.- Permanece vigente

eI ant iguo sistema de ríego que representado por Juzgados y Co-

munidades de Regantes (vid. Cuadro CLXXV ) adaptadas a las nuevas

normativas real izan la práct ica del regadío a part i r  de la toma

de aguas en las legendarias presas y azudes o acequías.

El s istema de ríego se real j -za por tandeo y var ia mucho la

duración de las tandas de unas acequias a otras, situándose por

Io general entre 15 dÍas y un mes, alargandose según se acerca

la zona de ríego y la acequía hacia la desembocadura del r ío,  aI

tiempo que también aseguran sus dotaciones.

Cada acequÍa obedece por el lo a un r i tmo muy part icular que

gobierna los trabajos agrícolas ceñidos a1 calendario de tandeo,

es decir ,  preparación de1 terreno para r Íego, extensión de los

abonós, sementeras, plantaciones, etc.

La evaLuacÍón de 1os caudales derivados por las acequÍas

es l-a cuestión ardua que depende d.e la existencia de aforos en
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las redes de acequías y azarbes y que se dan en los puntos de

control que fija 1a Administración para evitar abusos en la toma

que puedan perjudicar a otros usuarios y, sobre todo, para cobrar

los cánones de agua. Se dispone por ello de los aforos para un

período de l-3 años (l-31- ) perteneciéntes a las acequias de Alqui-

bla, Mol ina, Brozal de los Huertos, Vieja de Almoradí,  Nueva For-

mentera, Daya Vieja, Los Palaci .os, Comuna y de var ios azarbes que

cubren una amplia zona de ríego.

Estos datos para su valoración deben est imarse con cautela

ya que en su valoración deben entrar var ias consideraciones. La

concurrencia de un año húmedo o un año seco y el ciclo de imiga-

ción- inf i l t ración-drenaje que se produce cont inuamente son los

principales matices a tener en cuenta. De otra parte, la exis-

tencia de aportaciones intermedias o de escorrentías y vert idos

no controlados, hace que se deban tratar las ci f ras con cierto

except ic ismo, 1o que no impl ica que puedan aportar ciertas luces

aI complejo sistema del regadÍo de la vega.

La acequía de la Alquibla que t iene su toma en el  azud de

Beniel ,  r iega unas 2.340 Ha que reciben una dotación media, según

datos del aforo de la acequía, de 2O.75O m3/dia. La pr iv i legiada

posición de la toma de este acud:cto, 1a escasa variación inter-

anual del área regada y de las dotaciones y el hecho de que deri-

va todo el caudal autorizado, ofrecen este caudal tan elevado que

en gran parte retorna al río como sobrante.

ta Acequía de Mol ina r iega 996 Ha y t iene su torna también

en el-  mismo azud que Ia anter ior,  su dotación es todavía más al--

ta,  deL orden de los 27.ooo n3/Ha para el  período medio estudia-
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do. Esta dotación conf irma e1 hecho de que parte del agua que

derivan, eue es toda la autor izada, retorna ar r ío después de

haber cubierto las necesidades propias

La Acequía de los Huertos riega una superficie de 799 Ha

y aquÍ los volúmenes aforados resul-tan en unas dotaciones desme-

suradas der orden de los 39.8L3 m3/Ha. Apl icaciones de r iego que

carecen de toda just i f icación agronómica y que obviamente no son

creibles; elro impl ica que ros sobrantes que se, producen son

abundantes y que retornan al río.

Acequías  de  Ca l losa ,  V ie ja  A lmoradí ,  Nueva A lmoradÍ ,  For -

mentera, Daya vieja,  tos Pa"l-acios y comuna si tuan todas el l_as sus

tomas aguas abajo de Orihuera en la margen izquierda del r Ío y

las superf ic ies que afectan son

Acequías

Cal1osa.

Vieja AlmoradÍ

Nueva Almoradí

Del RÍo

Formentera..  .  .

D a y a  V i e j a . . . .

Los .  Pa lac ios .  .

Comuna.

Pando.

T O T A L . . .

La dotación media en esta zona resulta ser del orden de

13.9oo m3/Ha con una distr ibución mensuaL que osci la entre

994 m3/Ha en noviembre y los 1.408 m3/Ha en agosto.

Superf ic ie Ha

6 . 6 6 2

2 . 6 4 L

2 . 4 7 5

403

223

300

239

900

493

1 4 . 3 3 6

l os

los
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En todas ellas los valores de las denivaciones ya han des-

cendido acusadamente y 1o hacen más de unos casos a otros y, so-

bre todo, en comparación con ras acequÍas anteriores de Alquibla

y Molina y Brazai. de los Huertos, pero a pesar de todo siguen

siendo más elevadas de 1o que cabria pensar,  porque se producen

sobrantes. Estos sobrantes se recogen por medio de otras deri-

vaciones, elevaciones y azarbes; estos úl t imos r iegan 5.680 Ha

con una dotación media de 9.328 m3/Ha.

Atendiendo a los valores expuestos toáo parece' indicar que

La zona regada parte de unas dotaciones excesivas, pero esto no

es rearmente así ya que en un pr incipio las dist intas tomas de

Ias acequÍas, bien sobre el  r ío o sobre otras acequías, aglut i -

nan tanto ras aguas extrictamente fluviales como se ve compensa-

das con sobrantes de otras acequías como la de las puertas de

Murcia, azarbe de Merancho o el mismo alcantarir-lado de orihuela

y vertidos residuales en ros mismos cauces o procedentes de esco-

rent ias laterales de a1gún rambl izo.

De otra parte, esas aguas sobrantes reut i l izadas en var ios

ciclos sirven para regar una extensión mucho mayor que la expre-

sada porque a las postre son aprovechadas en el área de Riegos

de Levante, el Progreso y e1 porvenir que acaban agotando los

caudales y amplian enormernente el área de riego.

Las dotaciones real-es y según expresan las mismas zonas de

ríego (tsz )  varía mucho pero no supera en ningún caso los g.ooo

n3/Ha/año, estableciendose ra media en torno a ros 6.500 n3/Ha/

año en la zona de la Vega (viae Cuadro CLXl i , . i I I ) .

13
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3.2 .L .2 .  Los  prob lemas de l  r íego de  la  Vega en  los

años de sequía.- Hasta ahora hemos hablado de cifras y dotacio-

nes medias pero Ia escasez de precipi taciones en los úrt imos

años ! ,  sobre todo, en el  período lgeo-84 ha sido patente y ha

repercut ido en er descenso del agua derivada por las acequías que

se reduce a Ia nul idad.

Desde f inales de l_98L Ia grave perspect iva de 1a sequía y

las consigui.entes restr icciones de agua en La cuenca, motivaron

la creación por Real Decreto 1g/19g1 de 4 de dici .embre de La co-

misión de Recursos Hidraú1icos fo¡mada por los Gobernadores civ i-

les de las zonas afectadas con eI objeto de administrar Los es-

casos recursos disponibles existentes en la cuenca.

A comienzos del año 1982 en er L2 de enero, la si tuación

de las reservas que regulan los regadíos tradicionares se est i -

maban en 128 Hm3, por 1o que se estableció un plan de restr icci .o-

nes y un calendario de desembalses que fué el siguiente para la

zona afectada:

- Del 18 de enero a 4 de febrero desembalsar 6 m3/seg con prohi-

bición de regar plantaciones de cÍtr icos.

Der 4 al 22 de febrero -desembalsar una cantidad mínima (unos

¿ m3) para mantener la higiene y sanidad de la cuenca que quedó

s in  r iego.

- DeI 22 de febrero aI lO de mayo desembalsar cantidad suficiente

para que pueda procederse a un ríego general de todas ras super-

f ic ies de los regadíos tradicionales y de ampl i .ación.

tas ent idades de Regantes de Ia vega Baja, antes de esta-

bLecerse e] calendario,  apuntaron que un desembarse tan exigüo
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producir ía captaciones mínimas, totalmente insuf ic ientes en algu-

nas de las acequías pr incipales de la Vega Baja y más concreta-

mente en la acequía de callosa que afectaba a más de 6.00o Ha y

a la vieja de AlmoradÍ que cubre Érás ¿e 2.600, regando la pr imera

casi exclusivamente herbáceos. En efecto, se comobor6 con he-

chos lo apuntado, de tal forma que tras el- desembalse la desvia-

ción de las aguas en esas acequías no se produjo apenas, pudien-

dose regar solo 5oo Ha en la zona de Ínf luencia de la acequía de

ca11osa, cuya tanda es de 24 dias, de los que corresponden 4 dÍas

a or ihuela, I  días a cal losa del Segura y LZ días a Altatera-ca-

tral .  El Io motivó que se plantase solo un 30% de la superf ic ie

habituar en cerea]es y patata temprana, aprovechando la sazón de

las lLuvias de1 12 de enero. También fué grave la si tuación de

los Riegos de Levante Margen Derecha der segura, slendo su turno

de r iego de 70 días, quedándose sin regar unas 2.500 Ha.

Para el  s iguiente r íego ros afectados de ra vega Baja opi-

naron que se debla rearizar un desembalse mayor que iniciado a
partir der 22 de febrero comenzara con una fuerte dotación, supe-

rior a los 24 Hm3 y que disminuyera progresivarnente de caudal,
para así poder garantizar desde un primer momento que rlegara

agua a las'presas 3e y 4e de or ihuela, desde donde parten las to-

mas siempre más afectadas en estas si tuaciones. pidieron asimis-

mo un turno especiar de rÍego al fina] del período durante 3 ó

4 dÍas para completar la tanda más perjudicada ( la ae cal losa).

una reunión de La comisión de Recursos Hidraúl icos celebra-

da en Murcia estudió la si tuación y dotó a ra vega Baja con un

volúmen de 95 Hm3 para el  s iguiente desembal-se y que pal ió l_a si-
tuación, pero siguieron produciéndose probremas porque ej .  agua
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no l legaba con normal idad.

En octubre se produjeron lluvias fuertes 1o que contribuyó

a paliar la sequÍa durante el último trimestre del año.

A comienzos de L983 la si tuación de los embalses de la cuen

ca era la reflejada en el cuadro CLXXVT , f eD tales circunstan-

cias la cuenca del Tajo no se encontraba en situación de ayudar,

ya que ni  s iquiera el la cubrÍa el  abastecimiento normal de sus

ciudades y pueblos, además la ley de 52 /Lggo f i ja en 600 Hm3 la

cant idad mínima que debian tener los tres pantanos de la cuenca

del rajo que regulan e1 trasvase para poder aportar aguas ar se-

gura.

Así pués, a comienzos del año 1983 Ia si tuación era tan

grave como en el año anterior y asÍ se continuó, ya que los desem

balses previstos no cubrÍan ras necesidades de los regadÍos y cu-

yo mayor problema se centraba de nuevo en las acequías que su-

frieron las causas el año anterior. La situación se mantuvo has-

ta las primeras lluvias a fines det 83 y ya en el año g4 cuando

comenzaron a llegar, fá a finales, de forma más regular las aguas

del Trasvase.

3 .2 .1 - .3 .  E l  regadío  y  l_a  prob lemát ica  h íd r ica  de l

Bajo segura.-  s i tuaciones crÍ t icas de este t ipo se habian suce-

dido ya en otras fechas, cuyo recuerdo más vivo se ref leja en la

sequía del año L968 ( 133 ),  entonces como ahora la capacidad de

regulación de la cuenca queda de nuevo en entredicho, para hacer

frente a un período prolongado de sequÍa y que puede afectar por

igual a gran parte del terr i tor io peninsular,  mediat izando de
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CUADRO CLXXVI

SITUACION DE tOS EMBALSES DE LA CUENCA TAJO.SEGURA A ].8 DE ENERO DE ].983.

Cuenca del Segura.-

Capacidad total  1.108 Hm3

Volúmen embalsado . l-80 Hm3

Embalse  de l  Ta lave . . . .  .  30  Hm3

Restantes embalses 15O Hm3

D é f i c i t  ( e n  %  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  t o t a l ) . . . .  . . . . .  A 4 %

Cuenca de1 Ta jo . -

Capac idad to ta l  . . .  l -0 .175 Hm3

Volúrnen embalsado . 4.31-5 Hm3

Déf ic i t  (en  % sobre  la  capac idad to ta l ) . . . .  57 ,60%

Embalses de regulación Trasvase Tajo-Segura.- (Buendia, Entrepeñas y Bolarque)

Capacidad total

Volúmen embalsado

Défic i t  (en % sobre la capacidad total)

2.48O Hm3

523 Hm3

79%
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este modo la llegada de las aguas del Trasvase.

Pero quizás ros ingredientes sustanciales del problema sean

más cercanos y cotidianos, y de hecho los regantes continuamente

lo sacan a la palestra. Las quejas continuas de ros riegos tra-

dicionales se cifran en que hay ampliaciones del regadÍo sin de-

clarar y tomas clandestinas de agua, es decir, surgen nuevos re-

gadios incontrolados que toman agua de las acequías o del río

mediante motobombas practicando una verdadera pirateria del agua.

Esto, c laro está, se añade a las sustracciones que rearizan ag,ra"

amiba las vegas Media y Alta y que son siernpre 1as primeras en

recibir  1as mejores y más cuant iosas dotaciones; esto en un año

normar supone problemas pero se acentuan cuando el agua no llega

a las colas, parte oe ro cual-  en estas zonas se debe iguarmente

a ampl iaciones del r iego incontroladas.

un problema adicional en ra vega y que interviene en la

economía hÍdrica de la zona es ras pérdidas cuantiosas en las

acequías, debido a que muchas de el las estan sin revest ir  y eso

que en  Los  ú l t imos años  e l  r .R .y .b .A .  v iene e je rc iendo múl t ip les

planes de actuación en este sent ido pero a pesar de lo cuar no

se ha emadicado aún el  problema.

Por último en la vega Baja y sobre todo de forma más acu-

sada en los años de sequía, los niveles de contaminación y sal i -

nización alcanzan cotas desmesuradas ya que la concentración de

los vert j -dos agrÍcolas, químicos, residuales urbanos e industr ia-

les l legan hasta esta zona procedentes del-  largo trayecto de las

aguas desde Ia Vega Murciana.
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Esta situación de escasez deparó en er intervalo der año

81-84 una verdadera fiebre de pequeños pozos que se abrieron en

Ia propia huerta para drenar el acuÍfero der río y que permitie-

ron paliar la situación a pesar de sus aforos modestos (menos de

5 f / " )  y  su  a l - ta  sa l in idad.

3 . 2 . 7 . 4 .  L o s  c u l t i v o s . -  E n  e l  s e c t o r  d e  l a  V e g a  B a -

ja e1 predominio comesponde a 1as hortal izas que cubren un 6o%

de 1a super f i c ie  ocupada,  es  dec i r  cerca  de  15 .ooo Ha,  mien t ras

que eL  res to ,  unás  10 .ooo Ha 1o  ocupan esenc ia lmente  c í t r i cos .

const i tuyen estas dos t ipoJ-oglas de especies de regadío el  paisa-

je predominante en un mosaico imbricado y ateselado de pequeñas

parceras de ríego, entre 1as que se adivinan las redes de ríego

que las jalonan.

Entre las especi-es predominantes dentro de los herbáceos

se si tuan en orden de importancia ras alcachofas, 1a patata, el

t r igo, el  algodón y las fomajeras, s iguiéndole a distancia las

demás especi.es. Las hortalizas de común producen una doble y a

veces hasta tr ipre cosecha, lo que determina niveles de produc-

tividad muy artos que permiten la existencia de pequeñas explota-

ciones de carácter famil iar.  por ro que respecta a 1os agrios

es er limonero el que prirna en La zona ya que resiste mejor los

suelos de la Vega, aunque Ie sigue muy de cerca e1 naranjo.

3.2.2- zonas regables bajo la influencia del rrasrase Tajo

Segura.

Fuera de la vega queda un amplio sector que abarca unas

28-773 Ha ( 134 ) de zonación muy dÍspar,  ya que se harlan repar-
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t idas o bién en áreas marginales de la Vega, casos de 1os Riegos

de Levante y el Progreso o en la zona litoral en el pirar de ra

Horadada, Tomevieja y san Miguel de salinas. Lejos de integrar-

se todas eI las en un mismo grupo pertenecen a paisajes agrar ios,

economías y product iv idades muy dist intas, ya que en el  pr imer

caso se trata de regadios con aguas elevadas del segura en gran

medida, mientras que en el  segundo caso se trata de regadÍos ini-

ciados por la elevación de aguas desde acuíferos profundos. Tan-

to unos como otros han pasado a formar parte de las áreas afecta-

das por eI Trasvase en fechas recientes.

nn
1.,, iL:

3 . 2 . 2 . L .  L o s

Ya ha sido refer ida la

desde comienzos de siglo

dios de áreas marginales

ra o de sus azarbes.

rÍegos con aguas elevadas del Segura.-

existencia de inic iat ivas pr ivadas que

acometieron Ia transformación en rega-

a expensas de aguas sobrantes del Segu-

En estas zonas carentes de acuíferos subtemáneos se impo-

nia la necesidad de hacer lregar aguas desde e1 segura para redi-

mir los secanos marginales y asegurar la cosecha propiciando la

presencia de un paisaje t ípico der sector al icant ino que se ins-

cr ibe en la denominaci.ón de I 'campo regado'r .  AsÍ pués sin cons-

t i tuir  un regadío en el  sent ido ampl io de 1a palabra, con estas

aguas elevadas desde el segura, se conseguía asegurar una cosecha

con preferencia de cereales, arbolado y en algunos pequeños sec-

tores de huerta.

De todas las inic iat ivas pr ivadas la mayor representación,

signi f icat iva por su extensión en el  Bajo Segura, es la de Riegos

de Levante Margen rzquierda. Esta zona detenta una superf ic ie
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de  11 .3á9 'SO Ha ,  repa r t i c l as  de  . f o rma  c ies igua l  en t re  va r i os

munic ip ios de la  Vega (cuadro CLIüVI I  ) ,  aunque en t iempos presen-

tes se encuentra en t rárn i te de reforma Ia superf ic ie  afec-bada

en  cada  uno  de  e l l os .  A  pesa r  de  cub r j - r  es ta  zona  de  r i ego

importante en e l  Bajo Segura,  ha tenido mayor : 'epercusión socia l

en  o t i ' as  á reas ,  €h  conc re to  en  e l  Ba jo  V ina lopó ,  l uga r  c i e  I a

sede  soc ia l  c i e  l a  conpañ ia  y  de  Conde  pa r t i ó  rea lmen te  l a  i dea

i ^  1  ̂ ^  * ^ - i ;  ^ . . r  a n p s  -  i l e  a h í  n l t r .  ^ ^  ! h ^ + ^  ^ 1  ^  - r l t r J i  O  n o r r : . ) p n r l n . i  Z a i OU g  r U D  ! / q !  U r U U l c !  u o  .  u v  q r ¡ ¡  \ 1 u C  5 \ i  U !  4  U g  E !  f i >  u u u ¡ v  ¡ J v r  ¡ ¡ ¡ L ¡ ¡ v r  ! ¿

de  i a  m is r ¡a  en  es - .e  o i ro  espac io  cq r ¡ l a r ca l -  ( v i d .  Cap í tu l_o  X ) .

A l  i gua l ,  F , i egos  e l  P rog reso  su rg ió  como  reden to ra  oe

l o s  r " i e g o s  i l i c i t a n o s ,  y  a s i  1 e  s i g u i e r o n  L i e g o s  e l  P o r v e n í ; ' ;

en i idacies cuya f ina l - i iad fué aportar  una ootac ión q.ue asegurara

Ias  cosechas ,  f o  que  se  p lasmó  en  Ia  de r i vac ión  de  sob i . an tes ,

b ien  desoe  e1  r í o  o  de  l os  p : ' op ios  aza rbes  de  i r ena j  e .  . ' Jac ioas

cono  emp-cesas  mercan t i l es ,  sa i vó  e l  P rog reso ,  l as  o t ras  c i os

consiguieron ser  rescaladas por  l -os regantes que aprovechaban

sus aguas,  y  de todas e l ias,  Riegos de Levante i t iargen izquierda,

que.  ha s ido favorecida por  la  l legada de aguas del  T: .asvase,

p resen ta  l as  me jo res  pe rspec t i vas  pa ra  de l  r egad io .  Es ta  en

las ú l t imas decadas conoce la expansión desde cul t ivos de subsis-

tencia hacia p lantac iones rnás rentables y product ivas,  especia l -

rnente en la  zona c ie p iec iernontes NE de Or ihuela (La } lurada)

y Albatera,  donde la hegemonia del  arbolado oe cí t ¡ ' icos y a lmen-

d ros  y  c l e l  pa r ra l  son  ev iden tes ,  pe ro  t amb ién  po tenc iados  po r

Ia  conv i v i enc ia  de  un  doo le  s i s tema  Ce  ap rovechamien to ,  ! ?

que hasta esta zona l legan tanbién aguas de los pozos deI  , , ied io

V ina lopó  a  t r avés  de  o t ra  soc iedad ,  l a  dé  l os  Su i zcs  ( v i d .

u q P .  v r r l é r u i j u / .
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En las zonas próximas a Ia Vega, los cul- t ivos predominantes

s iguen s iendo,  en  cambio ,  Ios  herbaceos y  hor t íco las ,  que to le ran

mejor los caudales saf inos que ci .rculan por los azarbes, y

que vj-enen lavando sucesivas veces e1 temeno, áf t iempo que

concentran residuos de todo t ioo.

Para todas estas comunidades v comoañias e1 módulo de1

r . i  a a n  ó c  o l  m i , - - . ^  !  1 ^  + ^  l  1  ¡, ¡ .4D, , r ( r  \  aa Ld.r rd f r t " " tur ' ru ,  O,- ,u se Ca et- t  e l  Can, lo

de  E l che ) ,  50  J -7 ' seg .  Es tas  en t i daes  nunca  han  consegu i i o  l og ra r

l - as  co las  de  ce r i vac ión ,  que  se  es tao lec le rcn  en  l as  p r i n i l i vas

conces iones  teó : ' i cas ,  Cada  1a  i r r egu la r i c i ad  i e  l cs  rnóc iu ios

c e I  S e g u r a  . v  I a s  c o n i i n u a s ' a m p l i a c i o n e s  d e l  r i e g o  a g u a s  a r r i b a ,

¡ r , a  r n ñ r / ó c 2 n  s : r s : i ^ a c c i o n e s  i g  i o s  r : e r r r i a l  e s .  . r p  I  I  e o a n  c ' e f  i  r : i  e n i : c -
f - " y - ' Y * "

nen te  a  I a  zona  e levac ia .  En  años  de  sequ la  i a  s i t uac ión  en

es tos  pun tos  es  l ím i te ,  y  ha  con t : ' i bu ido  a  se r i as  c ¡ . i s i s  en

La  economía  de  Las  e inp resas  oe  r i ego ,  y  oe I  p rop io  ag ro  de

l -a  zona ,  eu€  en  e l  pe r íodo  de  sequ ia  de  1980 -34  ha  v i s to  re t roce -

de r  su  supe r f i c i e  hab i t ua l  de  cu l t i vos  anua les .

Si  a todo e l lo  se unen las bajas cal idades de agua que

presentan,  entre 1 y 3 gramos de sal  por  l i t ro  como habi tual ,

y  L o s  p r e c i o s ,  e u e  a l - c a n z a n  8  p e s e t a s  e l  m 3  ( S  p e s e t a s ) ,  s e

puede  en tende r  que  e I  s i s tema  de  r i ego  y  su  economía  a t rav iesa

po r  se r i os  p rob lemas ,  t odo  e l1o  en  un  marco  de  regad ío  t r ad i c i ona l

con  s i s tenas  an t i cuados ,  co rno  e I  r i ego  a  man ta ,  sob re  t odo

en . l a  zona  ce rcana  a  l a  Vesa .

En e l  sector  de Riegos de Levante i ¡ iargen Izquierda ha
' I  

^  1  l  ^ - ^  j ^  ; ^  I  ^ ^  J ^ lLa  r r sgdua  u€  rq ¡  ogqéD us r  t r asvase ,  Cesde  l g7g ,  ha  supues to

una  me jc ra  de  Ias  conc l i c i ones  de  La  zona ,  aunque  es tas  no  han

c3
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s ic io  regu ladas ,  osc i lando en t re 'un  máx imo de 3 I , I44  Hm3,  has ta

un mín imo de 2 '355 Hm3,  deb iendo tenerse  en  cuenta ,  además

que los caudales se distr ibuyen para toda la zona afectada (135).

En concreto r  €r ]  e I  año 1984 l legar .on desde esta cornunidad

13 r33  Hm3,  que  supon ian  e I  35 '50% de l  t o ta l  de  aguas  po r  e l l a

der ivadas,  procediendo estas úf t imas en un 80,22% de las aguas

de l  t r asvase ,  y  e1  res to  de  aguas  oe  an t i guas  concec iones .

L a  s l l n e n f i  c i  e  a f e e i : a d a  v  I  a s  i r n n = c  d o  n i  a - n  € r r e r ^ o n  n ó n  i ó n n i  ¡ ¡ 9 g

l a s  s i g u i e n t e s :

i ' " lunicipio:

A lba tera  28 .848 '67

Cat ra1

Or ihue la

2 3 5 '  3 0

3 6 . 2 5 1  '  1 9

8 . 7 2 0 1 5 3

Riegos de Levante i , {argen

en  un  nn i  ne i  n i  o  na r t i  ó  r l e  l a

de  Levan te  S .  A .

i 1o ras  se rv loas :

2 . 6 7 7

L . ¿ I J

Derecha del  Segura,  que

Soc ieCad  marcan t i l  R iesos

íocamora.

] V T f , L 7 4 .  0 5 5 ' 6 9 4 . L 7 6

Aunque cubren una menor superf ic ie ,  apenas 4.000 Ha de

regad io ,  €s  s i n  embargo  soc ia lmen te  1a  que  mayo r  repe rcus ión

a tenido en eI  área marginal  de Ia Vega del  Segura,  y  sobre

todo en La zona denominada Campo del  Bajo Segura

(  munic ipÍo de San MigueJ-  c ie Sal . i -nas )  ,  por  eLlo

se anal tza en apartado d is t in to a Ia Conunidad
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Riegos de Levante margen Derecha del Segura. Como

se expuso en páginas precedentes const i tuyen estos Ios r iegos

más recientes conceptuados como tradicionales del Bajo Segura,

pero dada su inclusión en las zonas mejorables del Travase,

y su sistema pr imlgenio de aprovechamiento de aguas (elevadas)

requireren su anál is is en este otro grupo.

Básicamente ha sido reseñado el  s istema de r iegos de

la zona por lo que se trata ahora de valorar los cambios

qué se han operado en los úl t imos años, decidioos por l -os

periodos de sequía recientes y por fa puesta en marcha del

proyecto del Trasvase que en gran medida ha motivado una

remodelación de este sector de r iegos contr ibuyendo de este

modo a una más mayor economía de los recursos.

Por Decreto 672/L973 de 15 de marzo, s€ declara 1a

ordenación de Las explotaciones agrarias en la Comarca Meridional

de Al icante con una superf ic ie de l" l -3.OOO Há, especif icándose

en el artícuLo segundo de dicho Decreto las zonas afectadas

en que se subdivide Ia misma, siendo la def inida en el  apartado

d) la denominada Riegos de Levante (margen derecha del río

Segura).  El  plan general  de trasformación de dicha zona

se aprueba por Decreto L278/L975 de L0 de abri l ,  y el  plan

coordinado de obras que fué redactado por la Comisión Técnica

Mixta queda aprobado el  3L de mayo de 1976, correspondiendo

aI  Min is te r io  de  Agr icu l tu ra  ( I .R .Y.D.A.  )  e t  acond ic ionamiento

de la red secundaria de r iego, con un presupuesto est imado

d e  9 9 . 5 8 8 . 0 0 0  p t s .

La remodelación fue terminada a f inales de1 año L979,
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y estas reformas se resumen básicamente al acondicionamien-

to de la red secundaria de riego, aunque el canal principal

también ha sido modificado en algún tramo. Con eIIo las

primit ivas acequias a cielo abierto y en t ierra han sido

sust i tuidas ,  la mayoria,  oo todas r por tuberias cemadas .

Esto representa una ventaja técnica, pues con el lo se ha

reducido notablemente las pérdidas de agua, bien por evaporación

y rebosamiento o por f i l t ración. Se ha faci l i tado las comunica-

ciones dentro de las f incas al  evi tar gran parte de las obras

de paso,  como s i fones ,  losas ,  pasos  o  bovedas.  Las  cond j -c iones

de r iego también han mejorado, yB que los turnos de1 mismo

por gravedad regulados por la comunidad se han incrementado

en cant idad; evi tándose además todo vert ido de aguas sobrantes

de exist i r  una inadecuación de resulación en la cabecera

de la demanda efect iva.

Económicamente estas mejoras han ' resultado rentables

a la comunidad, ya que las pérdidas de agua por infiltración

de caudales principalmente se elevaban a un L8% del total

de ia zona, suponiendo unos 3.750.000 m3. Esto, junto a

Ias limpiezas que exigían los margenes de las acequiasr por

la vegetación que crecía rapidamente al amparo de Ia humedad

reinante en ella, suponía unos gastos que a la larga eran

insos ten ib les .

Estas nuevas conducciones se han realizado para una

dernanda teórica, eB base a Ia distr ibución de cult ivos, de

2Or7 Hm3, eu€ serÍa aproximadamente lo que debería l legar,  que su

pone una dotación media de unos 5.200 n3/Ha/año, pudiéndose

abastecer un caudal-  instantáneo máximo de 0'  65 L/seg/Ha,
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necesario en épocas de mayor sol ic i tud de caudales.

Estas mejoras preveían además economizar los caudales

que desde el  año L9AZ iban a l legar procedentes del t rasvase,

y que suponen una dotación tradicional teór ica de 5r 5 Hm3.

Las aguas del trasvase l}egan a través del canal de la Pedrera

en la margen derecha del Segura. Desde el  sale sale en Vistabe-

lLa un canal que va desde 7 Kms volado, para poster iormente

ser subterráneo, hasta los Montesinos, doncie se une el  canal

pr inbipal de La comunidad y va paralelo a este..  Reparte

el agua a través de tres tomas, una en eI part idor número

2, la siguiente en el  part idor 12 a, y l -a tercera en eI número

24,  en  Ia  f inca  las  l {o reras ,  per tenec ien tes  a  la  Ca ja  de

Ahorros de Al lcante y Murcia. Esta f inca es uno de los pocos

ejemplos de gran explotación en la que existe un embalse

de gran capacidad y se empleen técnicas de regaciío muy sof ist ica-

d a s .

Por 1o que se ref iere a los recursos de agua, la

pr imit iva de 5OO l /seg debiera total izar anualmente a

m3 por año, cant idad que excepcionalmente ha sido

como lo manif iestan los datos de los volúmenes

por  es ta  compañía ,  (136)

concesión

15.  750.  OOO

cubierta,

derivados

añ.o L972

año l-973

año 1974

año l-980

año L98l-

año L982

. . 8 ' 8 3  H m 3

. Ll I 2l- Hm3

. . 8 ' 8 1  H m 3

.  L 2 r 0 5  H m 3
' l  ñ r  ??  L Im?

(, r tr,? um?
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a ñ o  L 9 8 3  . . 6 1 0 5  H m 3

a ñ o  1 9 8 4  . . 8 ' 2 2  H m 3

Esto provoca la aleator iedad de Ios cul t ivos de la

zona, asi  como la restr icción de las áreas de cult ivo que

raramente cubre eI total de Ha incluidas en Ia comunidad,

que osci la en torno a las 3OOO.

Con la l legada de las aguas del t rasvase a part i r  de

L982, se presuponía la mejora de estas condiciones, si  bien

esto no ha sido posible debido a las extremas condiciones

cl imáticas que afectan al  Sureste españoI y que han deparado

años sucesivos de estrema sequía. Los volúmenes l legados

del t rasvase han sido,

año 1 ,982 .  .  O '94  Hm3

a ñ o  L 9 8 3  .  . 1 ' 2 7  H m 3

a ñ o  1 9 8 4  . . 1 ' 8 9  H m 3

volúmenes alejados de la teí ica dotación de 5'5 Hm3 anuales.

Además si se suman las cantidades recibidas por ambos medios

se comprueba que los totales son de 6'47 Hm3 para el  año

L982,  de  7 |32  Hm3 para  L983,  y  10111 Hm3 para  1984,  vo lúmenes

que no alcanzan los 2112 Hm3 de los posibles a recibir  entre

la concesión y eI t rasvase.

La carencia de recursos durante unos años en Ia vega

tradicional ha provocado un fenómeno no muy corriente en

esta zona, la cual se venía regando con aguas superf ic iales

elevadas del Segurar eu€ 1o const i tuye la existencia de una

serie de pozosr gu€ se despl iegan por Ia zona con aforos

modestos, Ia mayoría no suben de LO L/seg, y al-guno l lega
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a los 4O L/seg. Estos recursos de agua se han venido explotando

en estos últimos años cuando no llegaba el agua de las concesio-

nes o esta era mínima, y se almacenaba en estanques durante

e I  invierno, a veces junto con la del r ío,  para lograr así

mayores caudales. Existen en la zona 25O balsas de propiedad

part icular,  con capacidades entre 1.00O y 100.OOO ff i3,  y que

en total  suman una capacidad de regulación de 1.500.000 m3,

lo que supone el 60 % de un riego en época de máximas necesidades

y una suscept ible ayuda en años tan crí t icos.

Es aún más paradój ico el  hecho de que incluso se ha

permit ido a los regantes el  uso de las acequias para trasportar

dicha agua oe unas parcelas a otras, e incluso para ut i l izar

aguas compradas a propietarios de pozos fuera de la comunidad

o co l indantes  a  e l la .

Estos recursos no comportan grandes volúmenes, fá que

son muy exiguos los aforos y no permanecen gran tiempo en

funcionamiento; pero puede asegurarse que han sido la tabla

de salvación de buena parte de estos regadíos infradotados.

Por .1o que respecta al  precio de las aguas, a pr incipio

de los años setenta estaba en una peseta el  i l3,  pasando a

f ines de l98O a 3 pts/m3, siendo su precio desde eI 1 de

junio de l-985 de 6'54 pts/m3, estos refer idos al  agua de

]a concesión del Segura. La del trasvase se vende a raz6n

de 9'55 pts/m3. Existe además la que se denomina agua de

pea je ,  es tab lec ida  en  e l  a r t ícu lo  10  de  la  ]ey  52 /1980 de

l-6 de octubre. Con arreglo a esto, el  agua de la concesión

se manda a través del canal del-  t rasvase. canal de la Pedrera
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de Ia margen derecha, con Io que se evi tan pérdidas en eI

r ío por inf i l t ración o derivación, así como el  agua desembalsada

en cabecera tiene que ser mucho menor para que llegue a la

toma necesaria.  Económicamente resulta al  mismo precio que

1a q:e bonbeala comunidad desde la toma deI Segura, por 1o que

les interesa más.

Las aguas de1 río y

un cómputo gtobal a primero

y se computan fos gastos

deI trasvase se unif ican en

año de 1o que se va a recibir

agua,  cana l izac iones ,  pea je ,

las

de1

de

conducciones y personal y se establecen los precios. Estos

durante eI úl t Ímo año han estado en torno a 1as 1.600 pts/hora

de 50 I /seg, es decir  180 m3/hora. En estos precios se incluye

también los gastos de energía eléctr ica para l levar el  agua

desde el  r ío,  actualmente se está pagando a 6'62 pts el  KW,

resultando a 3r50 pts el  m3 de agua elevado. Concretamente

un recibo de los úl , t imos meses , ie junio y jul io ha reportado

1.05O.OOO pts por 2OO horas de agua, o 1o que es 1o mismo

360.OO0 m3. Estas tar i fas que se apl ican no son las de ut i l iza-

ción agrícola, las denominadas tar i fas reducidas, s ino que

se cataloga como consumo industr ial ,  suponiendo eI costo

una notable diferencia, manteniendo en este momento Ia compañía

un plei to con Hidroeléctr ica Española. Ahora bi-en, aI  exist i r

Ia posibi l idad de recibir  eL agua de peaje, se está ut i l izando

esta ul t imamente ya que resulta al  mismo precio'que la elevada

del r ío y existen mejores garantías de que l legue con regular idad

y en mayor cant idad, evi tando pérdidas por inf i l t ración y

evaporación, a]  t i -empo que repercute en su mejor cal j -c iacl  .  por 1o

que atañe a esia, eI agua CeL tras¡ase contiene ente O'12 y OITO gr de clon-rc

totales, y Ia del río entre 0'60 y O'9O. ¡rr¡bas se sr¡elen nezcLar para horcsenei-

zar su calir¡ad. I¡s ¿9¡135 ie l-cs pozcs son n¡rcho rÉs sai-jjias, con 1'€O y 2'm ga

ie clor.rcs to-ra,l-es.
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Los cultivos. E1 hecho de que no haya caudal_es suficj_entes

y de baja cal idad condiciona asímismo no sólo la superf ic ie

a cul t ivar sino como ya se ha visto el  t ipo de cul t ivo, de

ahí que los cí tr icos ( l imonero) sea la superf ic ie predominante,

ya que requiere menor cantidad de agua y resiste bien el

t ipo de suelos que aparecen aquí.

Las dotaciones medias y est imadas para los dist intos

cultivos oscilan de unos años a otros en función del agua

existente y de la demanda 'obtenida 
en anter iones campañas

pero en general  e1 arbolado permanece rnás o menos estát ico

o progradando .  Según los úl t imos datos las superf ic ies

se  repar ten  de l  s igu ien te  modo:

Herbaceos 7OO Ha

Frutal 5OO Ha

Cí t r i cos  L . l -00  Ha

ALmendro 850 Ha

Las dotaciones medias y est imadas para

cu l t i vos  son:

dist Íntos

Huerta

Frutal

Cí t r i cos

Almendro y

Cereal-es

6 .  OOO

1 Rnrt

v i d  L . 2 O O

1 tr^^
r .  J V V

Como se aprecia estas dotac iones contrastan v ivamente

Ias apl icadas teór icamente en e l  resto del  resadío t radic io-
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na1 y en eIIo

y la precaria

tiene mucho que

llegada de aguas

ver Ia fal ta

del t rasvase.

T4L3

regular de sobrantes

Las aguas derivadas y aplicadas como se detalló en

eI apartado de recursos de agua se si tua entre 5'5 y 12 Hm3/año

resultando eI año medio de I | 8 'fu3, que es aproximadamente

Io  que ha  l legado en  e l  año 1984 (8 '2L  Hm3) .

A veces resulta tan problemático el  hecho de que no

l legue el  agua como gue esta l legue a dest iempo ya que las'

demandas empiezan a crecer a part i r  de marzo donde se si tua

eI punto álgido, para luego descender y alcanzar de nuevo

la máxima frecuencia en los meses centrales de verano, empezando

a decrecer a part i r  de octubre hasta que comienza de nuevo

el apogeo eL cic lo vegetat ivo. La máxima demanda y su mayor

concentración la requieren las hortal-izas durante eI verano

ya que a lo largo oe su cic lo ( tres o cuatro meses) se les

da entre seis y ocho r iegos y a veces estos no pueden cubrirse

con las aguas sobrantes que dejan de producirse.

Esta comunidad al igual que una zor'a no superior a

60 tahullas de la margen derecha en término de Guardamar

se viene aprovechando desde 1"985 ( jul io) de las aguas depuradas

de la estación de tratamiento biológica de Lagunaje (Guardamar).

Esta fue construida a instancias del Ayuntamiento de Guardamar

p o r  e l  I . R . Y . D . A .

El s is tema ut i l izado es de decantación pr imar ia en

balsas o lagunas de las cuales hay un tota l  de c inco,  €o

disposic ión escalonacia y que t ienen una capacidad g lobal
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de I-OO.OOO m3. El caudal de entrada en verano se si tua en

torno a los 3.OOO m3/día mientras que en invierno está en

Ios 8OO no superando nunca los L.300 n3/día. i jb icada a 5

Km de distancia del núcleo urbano, requiere de una impulsión,

que por medio de seis motores con una capacidad conjunta

de 2lH.p-rbombea un total  de 55 l , /seg.

Debido a su reciente construcción y a cuest iones de

fal ta de asÍmi lación, el  agua no se reaprovecha en su total idad.

su si tuación en .ras margenes de la Vega proporci-ona el  r iego

por gravedad a las t ierras deHcampo* si tuadas en sus inmediacio

nes y que suponen unas 25O a 30O horas de agua, mientras

e l  res to ,  unos  36 .00O m3,  se  v ie r ten  a l  r io  y  desde aquÍ

con bombeadas. por Riegos de Levante que les suministra a

sus regantes con un caudal de 50 L/seg al igual que hace

con las dotaciones de su concesión y la cobra de igual modo

a  8 r 8  p t s  m 3 .

Fuera 'de Riegos de Levante, y las 60 tahul_las de riegos,

próximos a 1a estación, que la toman gratuitamente desde la

acequia de saf ida que t iene 3 Km hasta desaguar en el  r ío,

en su cola hay un motor del que se abastece unos viveros

d e  I . C . 0 . N . A .

Los regantes de la Vega acostumbrados - a obtener e1

agua gratuitarnente, desechan estas aguas, quizás tambi_én

porque a part i r  de 1984 la si tuación en el la era menos grave.

Ar  parecer  ex is te  ra  in tenc ión  de  c rear  una s .A .T .  para  e l

aprovechamiento de estas aguas que partiría de una balsa

de po j i re t ine lo  de  7O.OOO m3 (L38) .
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3.2 .2 .2 .  Los  regad ios  con aguas h ipogeas. -  Un

intento de colonización. Los saladares de Albatera conforman

una extensa área improducti-va a caballo de las comarcas del

Campo de E1che y Bajo Segura y que fue bonificado en parte

en eI s iglo XVII I  bajo 1a acción del Cardenal Be1luga. Sin

embargo sól-o fueron recuperados 4.74O Ha de las 14.500 que

componían en aquel entonces el  Salaoar y donde se ubicaron

Ias Pias Fundaciones.

Pero quedaba todavía una extensa superf ic ie por recuperar

que ya señalaba Cavani l les en el  s iglo XVII I  y que según

dicho autor no podía recuperarse debido a I ' Ia escasez total

de aguas" entre otras cuest j-ones. Por eLlo opinaba que podían

ser aprovechadas Ias de algunos manantial,es cercanos como

Ias que surgían en 1as raices or ientales de Los cerros Parajes

y C oix,  como igualmente Las copiosas del mol ino de Albatera

(  r g g ) .

Sin embargo estas aspiraciones deI pueblo y propuestas

de i lustrados no se plasmaron en reaLidades. Hubo que esperar

Ia Ley de Bases de Colonización de Grandes Zonas, de l -939,

relat iva a Ia colonizaci .ón de terrenos improduct ivos, sal i t rosos

y semipantanosos con apoyo técnico, f inanciero y jurídico

de1 Estado, eü€ deparó 1a oportunidad de que el  Inst i tuto

Nacional de Colonización diera a Luz un proyecto de bonif icación

de los saladares de Albatera, cuya puesta en marcha data

del año l-952 ( 140) .

Tras f racasados intentos a comienzos de s ig lo 1 l_evados

a cabo por  par t icu lares y ya en los años t re inta inc l -uso
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por compañías como la de Riegos de Levante que luego transformó

29O Ha, hay que llegar a L942 para que a raíz de 1a ley de

Colonización de 27 de junio de 1941 se declaran de interés

nacional las obras de la,zona denominada "Saladares de Albatera,

Crev i l len te  y  E lche ' r  con  una super f i c ie  co lon izabLe de  8 .3L6

hectáreas ,  deducidos los embalsesr yo que se autor izó

a Riegos de Levante S.A.,  para la construcción de un pantano

de 600 Ha de saladar con una .  capacidad de diez mi l lones de

metros cúbicos paralelo al  que ya poseía de 400 Ha y cuatro

mi l lones  de  met ros  cúb icos ;  as í  como Ia  rea l i zac ión  de  los

trabajos necesarios a f ín oe obtener los caudales cie aguas

para el  lavado del tereno.

EI abastecimiento de agua fue el  pr incipal problema

puesto que Ia horizontal idad de1 saladar,  con una pendiente

que osc ia l  en t re  1 '5  y  e I  4  por  mi l  r io  ex ig Ía  cos tosas  obras

de nivelación, con 1a consiguiente ventaja que esto suponía

para 1a rápida puesta en r iego. El abastecimiento era di f íc i I ,

a1 no poder contar con las aguas de1 rÍo Segura, ni con las

de Riegos de Levante, dado que las primeras habían llegado

a un nj.vel de aprovechamiento casi total y las segundas mantenían

unos regadíos def ic i tar ios; por otra parte; Ios manantiales

existentes aI borde de los af loramientos rocosos que sobresalen

en medio de la l lanura del saladar,  de los que manaban dÍversas

corr ientes, tampoco podían ser ut i l izados debido a la natural-eza

tr iásica de estos cabezos que cont ienen gran cant idad de

cloruros; como el  Cabezo del Ojal ,  del  que l luían ocho manantia-

les  con una cant idad de  sa l -  osc i lan te  en t re  212 a  2 t7  g r /L

y eI Cabezo del lv lol ino con seis manantiales de 2'6 a 2t 9

gr/ I .  Con la ut i l ización de aguas cie escorrentías y sobrantes
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de l-os regadíos superiores, el  s istema ut i l izado en las Pias

Fundaciones, sólo se hubieran podido regar algunas parcelas.

La única solución viable parecía encontrarse en la

u t iL izac ión  de  pozos ,  idea ,  fomentada por  e l  éx i to  ob ten ido

mediante este sistema en Ia sierra de Callosa donde sóIo

un pozo ubÍcado en las proximidades de Cox elevaba 10.O0O

L / n .

El anteproyecto de reconversión para ef cuLt lvo se

habÍa de Llevar a cabo de forma progresiva; en pr incipio

se  pondr ían  en  r iego 1 .645 Ha (e l  19 '78  % de la  super f i c ie

de1 sa ladar ) .  Es te  p r imer  sec tor  se  conoce con e l  nombre

de Saladares de Albatera, pues el  78t 48 por ciento de superf ice

comesponde aI  menci -onado munic ip io; si  los trabajc reaLizados

para el  desalado del tereno culminan con éxi to,  la superf ic ie

colonizable se aumentaría en una segunda etapa a los saladares

de Crev i l len te  y  Cat ra l  ( f .ggO Há,  s iendo e l  ú t t imo es tad io

de la  bon i f i cac ión  las  4 .68L Ha de  E lche) .

Los objetivos de dicha colonización eran el saneamiento

de terrenos pantanosos, la modif icación de las condiciones

económicas medj.ante la puesta en regadío de 6.OOO a 8.OOO

Ha de t ierras improduct ivas; la resolución del problema

social  exister i te,  df  permit i r  asentar en los nuevos regadíos

de cuatro a cinco mil  famil ias: la mejora de las condiciones

de sanídad de la parte sur de 1a provincia y el  abastecimiento

con el  agua potable de la sierra de Cal losa a var ios pueblos

y a Ias colonias que surgieran ( 17f
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Et informe redactado por Darder Pericás evidenció las

condiciones favorables que reunía la siera de Cal1osa, aI

poder captarse en ellas rnás de 3.OOO l/seg a una profundidad

de 25 a 30 metros, Jo que unido a 1a construcción de unos

pozos hacía fact ible la obtención de caudales más que suf ic ientes

para e1 desalado y poster ior puesta en r iego.

Para conducir  las aguas y desechados otros proyectos

se construyó un conducto exclusivo hasta los saladares, con

una long i tud  de  611 '5  met ros  y  7 |43  rne tbos  de  desn ive l ,  1o

que representa una pendiente media de L'2 por mi1, con un

caudal-  cont inuo en el  mes de máximo consumo oe 856 L/seg,

pudiendo ci frarse e1 caudal medio en 8OQ L/seg. Cifra a

la  que se  l legó  despues de  la  ces ión  que e l  I .N .C.  in ízo  de

la tercera parte del caudal total  que se obtenia, est].maoo

en l-  .200 l /seg, por 1o que comespondían 400 I /  seg a los

regantes de las huertas atravesadas y 8OO l lseg a los sal-adares.

E1 caudal total  era proporcionado por dos complejos

de elevación, s i tuado el  pr imero en eI Rincón de Redován

con tres pozos y un caudal de 5OO L/seg (con una potencia

instalada de cuatro grupos de L23 CV); y el segundo en eI

bamio de t ' las Marj-as'r  (Cal losa),  con cuatro pozos que suminis-

traban 7OO l/seg y una potencia instalada de cuatro grupos

de L23 CV y uno de 70 CV.

'La red de tr igo t iene su or igen en la parte más elevada,

situada al N, con una cota de arranque inferior en unos

se is  met ros  a  Ia  de  los  pozos .  E l  p r inc ipa l  conductor  es

el denominado rrcanal-  longitudinal ' r  o Acequia Madre, de la
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que parten las acequias pr incipales tambien l lamadas de distr ibu-

ción, que en general siguen la dirección NE-NI¡/ en el sentido

dominante de la pendiente, conociéndose sus ramif icaciones

como I 'acequias derivadas".  En total  la red está compuesta

de 198 acequias para una superf ic ie regable de L.2Lg Ha con

una super f i c ie  med ia  por  acequ ia  de  6 t15  Ha.

E1 canal longitudi .nal  y fas acequias fabr icadas con

hormi-gón tienen una rongi-uud de 32 Km mientras que las acequias

(regueras )  ae t ierra sin revest imiento t ienen l03 Km. El

tandeo general  establecioo para la nueva zona regable es

de 15  o ías ,  con  un  móduLo de  40  I /seg  y  jo rnada de  r iego

de 20  horas .

La red de avenamiento es densa y honda para mantener

la capa freát ica a la mayor profundidad posible (pues en

los 28L sondeos real izados previamente el  t razado de ra red,

se encontró agua a una profundidad mínima de or 10 metros

y máxima de Ll25 metros),  s iendo esta una de las premisas

necesarias para mejorar,  e1 suelo y evi tar la acumulación

de sales en la capa superf ic ial ,  procurando que el  suelo

no quede saturacio en ningún punto.

Dada la escasa pendiente se dispuso el  s istema de drenaje

de forma trasversal,  con eI f in de que los azárbes tuvieran

eI mayor desnivel  posible.

Las 'aguas de las azarbetas van a parar a Ios azarbes,

la unión de ros azarbes da nacimi.ento a los colectores que

discurren pararelos a los caminos vecinares, disminuyendo
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así las obras de fábr ica necesarias en Los cruces con las

vias de comunicación. Et emisario,  como úl t i -mo elemento

de esta red, t iene su or igen en 1a conf luencia de los colectores

y llega hasta Guardamar donde desagua en el rio, son en total

131 azarbetas, 27 azarbes, B colectores y un emisario general

que evacua el agua que afluye por las ramblas, los manantiales

y los aüenamientos por r iego.

Los cultivos. Antes de las obras el aprovechamiento

era en su 
'mayor parte el  denominado saladar-pastos est imado

en más del 7t% de la superfi-cie, aunque ninguna de las fincas

era una verdadera explotación.

Los cul t ivos mixtos representaban el  13% de la superf ic ie

en f incas de 2 Ha de extensión media, y en las que más de

Ia mi"tad eran de arbolado en plantación regular y eI resto

t ierra en blanco con palmeras en los margenes. El valor

de los terrenos venÍa ante todo f i jado por 1a presencia de

palmeras y granados y por ef vafor de la superf ic ie misma.

E1 cultivo de 1a zona y su transformación cubría un

objetÍvo económico pero ante todo social  que era la instalación

de colonos en 1a zona 1o cual atravesó por muchas di f icul tades

dadas sus  carac ter ís t i cas  (LAZI ,

EI problema de las aguassa el más importante al que

tenían que enfrentarse los colonos, parece entrar:- en una

fase de solución mediante el  necesari-o aprovechamiento de

las obras del t rasvase Tajo-Segura, puesto que las aguas

obtenidas de los pozos, despues <ie transcurr idos tres años

desde la  in ic iac ión  de  d icho s is tema,  resu l ta ron  sa ladas ,
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con Ia sal inidad de estas aguas entre 3'5 y que const i tuyen

un serio pel igro de sal inización y sodif icación del suelo.

Estos datos ponen de manifiesto que el empleo de estas aguas

era inadecuado para e1 lavado de las tiemas, ya que no pueden

contramestar los cloruros de Ios suelos de los saladares,

const i tuyendo eI pr incipal obstáculo para l -a desal inización;

esto motivo 1a marcha de algunos cofonos que abandonaron

la zar.a y fue la razón de que no se cumplieran los planes

prev is tos .

La carencia del caudal apropiacio de agua ha motivado

que no se haya efectuado todavía Ia recuperación del saladar,

suspendiendose el  plan oe ampl iar la superf ic ie coLonizable

progresivamente. En 1963 se intentó obtener agua del Segura

para esta colonización a raíz de la entrada en servicio en

i.96O-6L, de los pantanos del Cenajo y Camari l las. En diciembre

de 1969 se volvió a intentar 1o mismo con el pantano de Santomera,

pero también con resultado negat ivo.

La situación de los colonos durante este periodo ha

sido bastante penosa, la esperanza en la I legada de las aguas

de1 travase Tajo-Segura les hacía seguir  al  f rente de sus

parcelas para conseguir  la total  recuperación de1 terreno,

ya que por acuerdo del Consejo de Mj-nistros de 20 de febrero

de L97O se le asignaron a Saladares 7t5 Hm3/año; unos años

despues 1os  técn icos  de1 I .R .Y.D.A.  redac taron  e l  p royec to

de unión con el canal del trasvase de la margen izquierda

de l  r ío  Segura  en  Crev i l len te ,  co locando 5 '8  km de tuber ía

de diversos diámetros desde 60Ó a 8OO mm hasta la cabecera

de la zona de safadares, inÍciánciose las obras el  28 cie diciembre
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de L973 y f inal izando el  día 3 de febrero de 1978 para conducir

por gravedad un caudal máximo de 1.OOO l/seg.

Desde abri l  de L979 se vienen ut i l izando las aguas

deI trasvase, aunque pr imero no propiamente 1a resultante

de dicha obra, s ino las que servían de ensayo para Ia observación

del buen funcionamiento del mismo, cuya permanente ut i l ización

se inic ia ya en el  verano de l-98O, regándose en Ia actual idad

de 10  a  15  taL las  (una ta l - la  son 50  l i t ros  por  segundo) ,

con resultados favorables en el  saneamiento deI terreno y

motivando la f i rme esperanza de que en los dos próximos años

pueda haberse terminado l-a fase de colonización, fase 9u€,

s i  b ien  debía  conc lu i r  a  los  c inco  anos  de l  asentamiento

de los  co lonos ,  €s  dec i r ,  €o  1959,  deb ido  a  las  d j - f i cu l - tades

señaladas para Ia puesta en cuLt ivo se ha alargado por t iempo

de más de 2O años.

Actualmente Ia mayor superf ic ie se dest ina al  cul t ivo

del algodón, siguiendo en orden de importancia la al- fal fa

y 1as palmeras. Para el  cul t ivo del algodón los colonos

se abas tecen de  los  ne  cesar ios  (semi l las ,  abonos,  e tc .  )  de

dos cooperat ivas, La CaI loslna y la Cooperat iva Algodonera

de Redován. Los buenos precios que alcanza el algodón en

Ias dos últimas campañas, a razón de 70 y 83 pts/kg, unído

a que el  rendimiento obtenido en promedio es de 3.500 Kg/Ha,

con 1o que cada colono cosecha.en su lote unas 10 Tm de algodón,

proporcionan ingresos apreciables.

Aunque con las aguas del trasvase se hayan iniciado

exper imentos de cul t ivos de mayor rentabj . l idad y valor  a
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largo plazo, como la plantación de cítr icosr ño se conocen

todavía los resultados.

A t í tulo de ejemplo de las operaciones mencionadas

y de su evolución crematíst ica, baste reseñar que por el

traspaso de una parcela se entregó hace siete años 150.OOO

pesetas y que en Ia actual idad no se hacen ya por menos de

un mil1ón de pesetas; en cuanto a l -as cesiones del disfrute

se están abonando cant idaoes que al-canzan las 100.OOO pesetas

anuales (  - :3 )

EI futuro de la zoria se centra pues a parti-r

instante en Ia l legacia de aguas oel t rasvase para

es .de  desear  que es ta  l legue con regu la r idad.

I o

es te

cual

EI Campo del Bajo Segura. Un policultivo' a veces

casi de subistencia, ha caracter izado tradicionalmente a

todo este espacio. Cereal icul tura ( tr igo y cebada) y arboricul-

tura de secano (almendro, algaruobo y ol ivo) y algunas hortal izas

const i tuÍan el-  c ic lo de cul t ivos, apareciendo el  barbecho

como práct ica obl igada. Las hortal izas se plantaban en función

de las l luvias. Dentro de este espacio estudiado expléndidamente

por Vera ReboIIo en 1984 ( M¿ ) se di ferencian dos espacios

tradicionalmente: E1 Campo de Sal inas que ha mostrado siempre

una mayo uniformidad en cuanto a cul t ivos, €D base sobre

todo a la mayor extensión de la arboricul tura y a la práct ica

inexistencia de pozos que hayan permit ido Ia introducción

de nuevos aprovechamientos que rnodJ-f icasen el  paisaje (excepción

hecha de la zona de inftuencia de Riegos de Levante que forman

parte de un is lote de ci t r icos ant iguos prolongado por eI
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l lano de la Marquesa).  En 1a Horadada y sector ae for. ' , r ie¡a

Ia diversidad de cult ivos ha sido más ampl ia en base a dos

factores esenciales, la estructura de la propiedad, mejor

distr ibuída que en San Miguel y en Ia posibi l idad de ut iLizar

aguas subtemáneas. De esta forma cuando se hace posible

intensif icar las reducciones aI ampl iarse los regadíos y

con 1a ut i l ización de nuevos sistemas de cult ivos, el  agr icul tor

de este campo se ve de inmediato más inmerso en los circui tos

de una agricul tura de mercado, merced a que su cic lo agrícola

le permi-te ofrecer unas producciones diversas en cada época

del año, adelantándose incluso, en base a las mejores condiciones

ecológicas a otras áreas peninsulares productoras de los

m i s m o s  f r u t o s  ( f ¿ S ) .

Las estructuras de La propiedao van a ser entre otras

Ias cuest iones decisivas en la conf iguración de los nuevos

pa isa jes  de1 Ba jo  Segura .

EI desmembramiento de las grandes propiedades operado

en la postguema se acompaña de una mult ipl i -cación de mini fundios

por .1as diversas causas que ya se han expuesto, pero esto

no excluye que en ciertos sectores permanezcan incolumes

grandes fundos, y gue de otro lado sobre las ruinas de Ia vieja

ar istocracia terrateniente se af i rme ahora una nueva clase

de propietar ios, tanto gentes de Ia huerta como ciudadanos,

que son de t ipo medio e íncluso grandes p; 'opietar j-os, que van a -

aprovecharse ahora de una favorable coyuntura socj-o-económica.

La  i - n tens i f i cac j -ón  de  l cs  s i s tenas  oe  p rooucc ión  ha  s i i o

v e  e n  e I  a c c e s o  a  l a  p r o g i e i a d  d e  I a  t i e ¡ ' r a  y  e n  i a  a p a r : - c i ó n

^ t ^

u g
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un mini fundismo acusado.  Pero parale lamente a ese xr in i fundismo

se desamol la una modal idad de gran propiedaci  agrar j -a que toma

una nueva s igni f icac ión,  ya que esta se basa no solarnente en

e1  p res t i g i . o  soc ia l  que  e l l o  s i gn i f i ca ,  s i  no  t amb ién  en  e l

negocio que nepresenta.

t a  conso l i dac ión  de  es ta  o l i ga rqu ía  t e ra ten ien te  a l  -

lado Ce la pequeña ¡ : ropiedad se Cebe a var j -os fenómenos,  concate-

nados  en  ccas iones .  La  f i eb re  ae  l os  nuevos  resad ios  en  es tos

zonas i rnpuJ-sada por  e i  ex i to de las exportac iones ce í rutas

y  ho r :a i i zas ,  cesencacenó ,  en  es  t , cs  espac ios  c l i , ná t  j - ca ¡uen te

sa i i s íac to r  j - os  ?a ra  cu i c i vos  ex t ¡ . a te l ¡ c rancs ,  I a  t r as fo ¡ . i - nac ión

Ce  a rnp l i os  sec to r ^es  de  non tes  : /  secanos  en  regad io ,  s i  b i en

e l  ccs -u€  ce  1a  t . nas fo rmac ión  (ope r -ac iones  j e  desnon te  ,  n i veJ_ac io -

n e s ,  p e r f o r a c i o n e s  d e  p o z o s ,  i e C  d e  r i e g o ,  .  .  .  )  ,  e r a  a l g o  q u e

escapaba  a l  pequeño  y  mec i i ano  ag r i cu l t o r ,  que  po r  ccnsegu i r

t rasformar la  f  i .nca debia reuni : .se en forrnas asoci -at ivas.

De  ah í  que  l as  p r i ne ras  i n i c i a t i vas  de  exp lo tac iones  l l evadas

a cabo por  grandes empresas c ie cor te capi ta l is ta y  que en gran

medida,  y  en sus comienzos,  eran a jenas a la  zona,  fueran de

cosecheros -  exportadores,  una f igura nueva en 1a agr icu l tura

^ ¡ a " i  F ^ ;  -  1v r  v  v  ¿ ¡ ¡ ! ¡ q ¡  J  . r u€  va  a  se r  dec i s i va  en  e l  r evuLs i vo  de1  ag ro

a l i canc ino .

Es tos  empresa r i os ,  po la r i zados  en  un  p r i nc ip io  hac ia  l _a

ob tenc ión  de  p roduc tos  va l i osos  en  l os  mercados  ex te r i o res ,

buscaban  t i e r ras  v i i ' genes  (  dadas  l as  ca rac te r í s t i cas  ce  l os

p rcduc tos  que  cu l - t i vaban :  t ona tes ,  me lón ,  .  .  .  )  ,  sue los  ap tos

y  cond i c i ones  c l i ná t i cas  f a ' ¡ o rao les .  Toc i c  I o  que  se  Ca5a  aqu i

a l -  igual  que en ot ¡ 'os ountos c ie l  sector  a l ican+. ino G+o )  ,  pero
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también  era  esenc ia r  e l  agua para  consegu i r  la  o rec iac ia  cosecha.

Asi pués, las al tas inversiones que requeria la trasformación

y perforaclón de pozos, era prontamente recuperada con pingües

benef ic ios. Estas compañiasr ef l  pr incipio foráneas, arrenclaban

l a s  t i * o r r ^a  5o r .  namn¡ña  r i o  . : i l - l  i : i  vo  -  \ r  A  r : amb ÍO  t f aS fO f rnaban

l a  zona  Ce  secano  a  regad io  y  l egaban  l a  i n f raes t ruc tu ra  a

I  n q  n r n n i  a l a ¡ i  r- * .  - JS ,  pa ra  pasa r  a  ocupa r  nuevas  zonas .  Con  e I

t i - enpo  j  I a  apa r i c i ón  i e  espec ies  nás  a iap ta : : _vas  y  l os  l _og ros

f i t osan j - i a i ' i os ,  es ias  co ;npa r i í as  en  aJ -guncs  casos  se  sec ien ta r i za ron

y  acqu i r i e ron  l as  t i e r r ^as ,  co lenc ianoo  l a  apa r i c i ón  , : : e  l os

as ;nccuss  i nes  .

Ss te  ag r i cu l t , u ra  a f t amen ie  ren tab le ,  p ropo r . c i onó  una  nueva

v i s i ón  y  expec ta t : - va  ce l  ag rc  a  1os  cequeños  y  rned ianos  p rop ie ta - -

r ics de la  zona o a aqueJ- los que ¡neci iante réginen ' le  ter iencÍa

de  med ie r Ía  (  t¿z  )  y  o t ros  ,  an te  l os  a l+ -os  rend i i n íen tos  ce

1a agr icu l tura,  pudieron accecier  a ra propiec iac i  y  t rasformar

o adaptar  su propia f inca.  De taf  suer te que enur¡  mismo contexto -

aparecen juntas 1a gran y Ia pequeña propiedad.

Los pozos de agua subterránea han s ido c laves en e l  proceso

de  t ras fo rmac ión .  S in  n ingún  o t ro  r i po  c i e  cauoa les  h ipogeos ,

venian explotandose en la zona l-as aguas profuncias ,que de manera

s i s tema t i ca  se  v ienen  u t i l Í zanc io  desde  l os  años  60  en  e i  seno

de estas explotac iones,  que se aseguraron de esta forma un

recurso esencia l  en 1a t rasformación.  Casos paracigmát icos

son en este sent ico Ia f inca Lo F.ornero ( r  .  ozs I {a )  ,  donde se

cons i ruyenon  13  pozos  a  f i nes  oe l  decen io  ce  l os  c i - ncuen ta

y  p r i nc ip i -os  i e  i os  sesen ta  r  eue  cos re ¡cn  cac ia  uno  de  e l l - os
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un n i l lón  de  pesetas ;  La  
'Car rasca,  

f inca  de  237 Há,  rea l i zó

cuatro perforaciones; en la Dehesa de Campoamor ta¡r i : ién se

perforaron 9 pozos. [1 incesante progreso de estos sondeos,

que en las explotaciones famil iares se acometia por sistemas

cornunitar ios y sobre todo eI creciente grado de urbanizaci ln l i to-

ral ,  que recurría también a los únicos caudales existentes,

los hipogeos, vinieron a provocar 1a rápi<ia sal inización y

a fecc ión  de  los  acu í fe ros .

A f ina les  de  los  años  sesenta  la  s i tuac ión  era  ya  prob lemát i -

c?, aciemás gran parte de las f incas ante las nuevas ofertas

económicas  que i 'epor taca  e I  fenómeno tu : . Í s t : -co ,  conv i r t ie r -on

sus  negoc ios  en  una exp lo tac ión  ' ,agro tur ís t i ca ' ' ,  eu€  en  a lgunos

casos  ,  corno  la  f  inca  La  Zen ia ,  pasó a  conf  e r i r  p r i -o r - ioad a

las  do tac iones  urbanís t i cas  (  f¿g  ) .  Se  in ic iaba de  es te  modo

1a época de  los  conf l - i c tos .

Las nuevas técnicas h idrául - icas en mater j -a de retención,

conducción y d is t r ibución de f ru idos permi t ieron seguir  a buen

r i tmo er  proceso de t rasformación,  ahora con un s is tema product ivo

que inc l -uía 'e lementos 
todavía más sof Ís t icados y que a l -canzaba

su mayor exponente en eI  área def  Pi lar  de 1a Horaciada.

Surge en este enclave la  in ic iat iva en mater ia de invernade-

' r os  y  r i egos  l oca l i za ios ,  que  i ban  a  supone r  e1  revu l s i vo  de l

i ' egad Ío  en  e l  l i t o ra i  o r i oLano ,  pe rm i t i enc io  que  l a  supe ¡ - f i c i e

regada se fuera incrementando a pesar  de no con-bar  con condic iones

h íd r i cas  f avo rab les ,  : ! a  que  l os  descensos  oe  n i ve les

p iezomét r i cos  y  1a  sa l i n i zac i í n  e r .an  ev iden tes .

9r t
a t a
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ryoo |  14vJ  ,

que van

de las

I{,29

mediados de 1os años sesenta, concretamente en

aparecen los  p r imeros  embalses  de  pJ-ás t ico ,

a  ser a part i r  de ahora inseparables

nuevas explotaciones r

pa isa je  agrar ío .

formando un e lemenlo

La  p : ' esenc ia  de ob ras  . r i d ráu l i cas  con

Á o  ¡ n l i a f i l o n n  r + i l ^ c l l - o r i a h a  i u s , t i f i c a d a
J u v v ¡ ¡ -

¡ : v v . ¿ v v  ' que  se  i r i an  i npon ienc io  con

eL  - caso  oe  l os  años ,  ! se  c i f r aban

f ibras

. 1 ñ n

g t t

a * -

ó u >  s ^ f , : ¿ r ¡ r u r é 5 . i  ^ ^  -  -  ¡  ñ  ^ ñ i . -  ^ r ^  ¡ l  i a  r i o n  i  r i a nl r 5  v a u - d >  r  J A I I  C l l l u c l :  : U ,  1 - -

apar rc ron son nú l t io les  J L é

que t ienen sobre los sistemas cie r iego es tanbién

var iada.  Es tos  hechos  y  su  hab i_ tua l  p resenc ia  en

todo el-  t ramo sur al icant ino l -os hace inerecederos

de una es;oecial

los  p r inc ipa les

menor mediCa

acuinuLa: '  e l  erzua suf ic ien+,e

d e  I  ¡ q  f  ^ 2 n n É q  n n a n i  c ¡ ' i a r i c .
_ v :  v ¡ / - e s q v v v  t

a - r  t a 6 d ^  |t e c u r s o s ,  ü €

que en inayor o en

a  es tas cons t rucc iones .

razones que

desc r i pc ión  de

pr]-meras

l a  neces i -daü

a l  n i  o a n

contaoan

den. i ro

a q n a n l - n <

i den t i f i can

la que se a-cuntan

Poster io rmenter  eo  o t ros  espac ios  se  seña laran  aspec tos

pecu l ia res  que presentan  en  func ión  de  las  cond ic iones

de Ia  p rop ia  zona.

Tan interesantes resultan las

empujan  a  su  presenc ia ,  corno  la

sus técnica <iescrÍ i : t ivas. Entre

se  s i tuan :
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Los embalses de plástico tuvieron su lugar dentro de las gran

des explotaciones como medida prevent iva del r iego, ya que

sufrÍan escasez de agua en gran parte del año, principalmente

en verano, por 1o que para asegurar Ios cultivos en esta esta

ción tenían que armacenar el  l íquido elemento durante e1 in-

vj.erno y la prirnavera.

Contr ibuye al  auge de estas obras, en buena m¿rnera, e1 encare

cimiento de la mano de obra, es decir ,  el  gasto en las retr i -

buciones de 1ob jornaleros que real izan los r iegos, cuyo au-

mento provoca si . tuaciones económicas apretadas al  propieta-

r io,  ya que éste trata de efectuar el  r íego de noche en horas

en que eI agua es más barata, aunque el  r íego nocturno viene

encarecido por el  jornal del  acequiero, más elevado. Con los

embalses, el  agua se va acumulando durante la noche a menos

costo y se ut i l iza cuando conviene, a1 día siguiente o en su-

ces ivos .

El almacenamiento de agua nocturno se encuentra además vincu-

lado a la mayor rentabilidad de una estación de bombeo cuanto

más es el tiempo continuo de funcionamiento. Durante la no-

che la energía es mucho más barata, por 1o que las horas noc-

turnas de funcionamiento de }as elevaciones aportan mayores

beneficios en reLación al consumo efectuado durante l-as horas

del dÍa. Extraen así 1os centros de bombeo, agua que se acu-

mula en estos embalses durante la jornada y que de no ser uti

ri-zada en ese momento queda almacenada para cuando sea nece-

sar ia .

La escasez de recursos y su demanda concentrada estacional-

2 e

3 e

^ o
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mente requiere de estos almacenes que retienen agua desde no-

viembre a marzo inintemumpidamente para luego ser util_izada

cuando se la necesita el resto del año y en épocas concretas

de r íego.

tas recientes técnicas de rtr iegos local izados" (goteo, exuda-

ción y aspersión) necesitan en cabecera un estanque, aunque

sea de tamaño reducido, para asegurar el funcionamiento de

las instal-aciones.

6e Por úl t imo, hay que indicar que 1os embalses han posibi l i tado

la ut i l ización de aguas de sar inidades erevadas no aptas para

ciertos cul t ivos, pero que mezcladas en el los con otras de

procedencia dist inta, y bajo contenido en cloruros y sul furos

se convierten en aprovechables. Esto posibi l i ta que se incre

menten los caudales disponibles por los agricul tores.

Estas razones just i f ican además 1a pervivencia, economÍa y

rentabilidad de una exprotación. por erlo no es de extrañar que

estas obras de elevados costos esten más propagadas donde eI agua

es más cara y donde las inversiones son más rentables, al  conbi-

narse con las condiciones f Ís icas del medio y ra proximidad a
unos mercados de consumo del producto agrario. La inversión en

la construcción de estos embalses se amort iza en cuanto se l lenan

dos o tres veces anualmente y en un período d,e tres a cinco años,
quedando plenamente sufragados los gastos, por el_evados que sean.

Los pr imeros embalses que se construyeron, estaban l i_
gados a explotaciones agrar ias grandes y medianas. 41 pr incipio

se hicieron de pol iet i leno y más tarde de but i lo,  y sus capacida-

9n
rJ i_,

t r o
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des inic iales estaban entre unos 5.OOO y 60.000 m3, pero con el

paso de los años la necesidad de un mayor almacenamiento en Ios

meses de menor demanda para posteriormente abastecer con más dis-

ponibi l idades en la época est ival ,  obl igó a 1a real ización de em-

balses con capacidades superiores, alcanzando volúmenes de agua

de 6o0.O00 m3 (  i . so) .

ta construcción de los embalses comienza por la selección

de un lugar o si tuación ideal,  con elevación natural  conveniente

y de ampl i tud adecuada a las posibi l idades y necesidades reales

de la explotación. una vez elegido el  enclave, siempre en si t io

cimero que permita el-  r Íego por simple gravedad, se procede a 1os

siguientes pasos: en pr imer lugar,  la preparación del terreno

y ra compactación de los taludes de rel leno que inf luyen directa-

mente en la tensión del mater ial ,  y los drenajes, factores que

inciden en er comportamiento del mater ial  empléado en el  revest i-

miento y en la propia seguridad del embalse; en segundo término,

instalación del revest imiento der embalse art i f ic iaL con una f i -

bra impermeabilizante.

El s istema de captación usual-  en emba]ses de t ipo medio

(hasta 25O.OOO m3) con al turas de talud de 12 m se real iza ya en

principio, cuando se co]ocan las dist intas capas de mater iaLes

sueltos, ayudándose para el lo de tractores, palas, cargadoras,

drumpers, bul ldoozers y traí l las. Al  mimso t iempo puede humede-

cerse el  teryeno mediante r íego para mejorar la compactación.

Poster iormente se acometerá el  ref inado de fondo y de taludes,

siendo 1o esencial  conseguir  una superf ic ie 1o más f ina posible

y en la cual " las gravas sueltas no excedan del tamaño mal la de

2 -  4  cm.  Se le  puede pasar  un  rod i l lo  de  8  Tm.  y  1 '5  m de an-
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cho durante 20 veces. Si Ia ubicación del embalse Io permite,

es aconsejable la extensión de una capa fina de arena de S - 7

cm como acabado, ya que mejoraría notablemente el comportamiento

del revest imiento.

Los taludes deben tener una pendiente uniforme para.evi tar

los cambios de tensión en las láminas. Se ha de procurar a 1a

vez que su forma geométr ica en planta sea mediante lados rectos

para obtener una buena distr ibución de esfuerzos a1 2O%, resul-

tando una forma troncopi-ramidal-

Se t iene  que contar  con e l  peso de  la  lámina (L ,2  Kgs /m2 en

espesores de I  mm) y el  escaso rozamiento para calcular la ten-

sión en la anclaje superior en función del talud elegido. Con-

viene que dicha tensión no or igine un alargamiento superior al

20% (tensión de trabajo) que daría lugar a un envejecimiento pre-

maturo de la lámina en esa zona. Por el1o se recomienda otro u

otros anclajes en e1 talud en los casos de gran longitud del mis-

mo (mayor de 36 m) o gran pendiente.

Los emba.Lses deben tener los drenajes en dependencia a su

ubicación, aI  t ipo de terreno, a la cl imatología, a la existencia

de agua subteránea, etc.  El  f in pr imordiar de éstos es el iminar

los problemas que se pueden presentar de erosión y cavitación por

arastre de f inos, subpresión debida al  niver freát ico y f i l t ra-

ciones o avenidas de zonas col indantes. Los drenajes pueden ser

de dos t ipos: cont inuos o parciales, los pr imeros formados a base

de hormigones porosos asfál t icos, hormigones porosos de cemento

o también sueros y rocas bien graduados, y los segundos pueden

ser de var ias clases, según la función a real izar,  aunque er más
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común es el  t ipo "dren, francés ( fSi l ,  eu€ consiste en una combi-

nación de rocas, gravas, arenas y tubería perforada. La si tua-

ción más frecuente de los drenajes en este tipo de embalse es en

eI talud de desmonte; y deben estar si tuados, tras estudio geo-

lógico previo, uno a pie de talud y otro en coronación, miéntras

que en el. fondo lo normal es la instalación de un drenaje perime-

tra1. Este aspecto es de vi tal  importancia pues evi tar ia la rup-

tu ra  de  e l los .

EI sistema de protección evi ta eI efecto de succión proau-

cido por el  v iento, ya que las f ibras impermeabi l izantes poseen

una gran resistencia al  efecto de los agentes atmosfér icos en

cuanto a 1o oxidante.

Final izadas las operaciones descri tas, se instala Ia lámina

impermeabi l izante que reviste el  embalse de obra, aunque previa-

mente se ha de real izar un tratamiento con herbicidas. Las pie-

zas de f ibra sintét ica, de but i lo o pol iet i leno generalmente, han

de ser 10 mayores que permita su movimiento en obras, procurando

que las juntas a solapar sigan el  sent ido de la pendiente, evi-

tando en lo posible empalmes perpendiculares a la misma, a1 obje-

to de el iminar esfuerzos innecesarios en Las solapas. Una vez

extendidas sobre el talud las láminas a empalmar en la jornada

de trabajo se sujetan provisionalmente en el  anclaje superior.

El  solape se real iza medianté el  ' rcur ing-tape" y poster iormente

se vuLcanizan las zonas entre láminas a sorapar con máquina a1

uso. E1 tiempo de vulcanización es de l_ minuto a 1O segundos pa-

ra espesores de L mm y temperaturas de la lámina de 25 a 30e C,

y 3 minutos para espesores de 2 mm e idént i"ca temperatura. tos' .

anclajes de estas ráminas impermeabiLizantes mÍnimas son para Ia
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Embalse

trI Mortero de hormison

.Hormigon c ic lop_eo

Capa de a rena
Caycho  bu t i l i co

de drenes

Fig .  2O2. -  Esquerna
un einbal,se

d a

\  
capa drenant€

oe la infraestrucrui 'a
.1e  p1ás t ico .
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zanja perimetral de 5o cm de ancho por 20 cm de profundjclad, con

separación mínima de 50 cm al borde deL embalse. Esta zanja pue-

de rel lenarse con piedras y t ierras en embalses de t ipo medio

(hasta 75.OOO m3). En embalses superiores se recomienda su l1e-

nado con hormigón ciclópeo, terminando en una plancha de hormigón

que cubra la zona superior de la lámina hasta el  borde inter ior

superior,  cumplÍ .endo dos funciones, mejora de la resistencia al

envejecimiento de la zona siempre expuesta a la insolación y

aumento de la anchura de la vía de coronación.

Por úIt imo, er l lenado y desagüe se realíza de var ias formas, eu€
quedan resumidas en dos var iantes, por la parte superior y por

el  fondo. En e1 prÍmer caso, en el  l l -enado es necesario instalar

una canal ización a lo largo del talud y al  pie un disipador de

energía para evi tar 
. los 

problemas de erosión y por 1o tanto de

ruptura. El  vaciado puede real izarse mediante si fón en los em-

balses pequeños y por tome de vaciado con bombas aspi.rantes en

1os mayores. En el  segundo caso, para su l lenado se pueden ut i -

lizar una o varÍas tuberías que atraviesan e1 talud rnediante un

tunel v is i table, desembocando en un cuenco amort iguador.  para

vaciar se ut i l iza un sistema senci11o, €o embal-ses de hasta

2oo.ooo m3, consistente en una tubería de 25o mm de diámetro in-

ter ior terminada en la forma necesaria para adaptarse al  pie del

talud. El acero va envuel-to en otra tubería de cemento de 4oo

mm de diámetro, protegido todo el1o por un macÍzado de hormigón

pobre. Este sistema de_ vaciado es más inseguro y ha provocado

en algunos de los embalses del campo de Al icante diversas roturas
(el  embaLse de Agost con tubería de f ibrocemento en lugar de metá

1 i -ca ,  rompió  por  t ronchamiento  de  la  misma) .  La  base de  ra  obra

es el  punto más dei- icado de un ernbal-se, por 1o que se está recha-

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



1436

zando en las nuevas construcciones este sistema de vaciado. Ade-

más en los grandes embalses este peligro es mayor, aplicándose

en casos un sistema doble, eü€ permite un vaciado rápido de emer-

gencia y un vaciado de servicio mediante dos tuberías independien

t e s .

con estas característ icas técnicas que se han detalrado se

vienen construyendo los embalses art i f ic iales de pIást ico en los

úl-timos años, aunque modernamente el avance en su edificación co-

mesponde al  empleo de revest imientos impermeables a base de cau-

cho butí l ico, que ha demostrado ser por ahora e1 major mater ial

en La resistencia frente a los agentes atmosfér icos y ar contínuo

contacto con el  agua y Ia presión misma de ésta. s in embargo,

no existe por hoy un material ideal que cumpra todas las exigen-

cias de funcionamiento deseadas de duración y economía.

En un pr incipio, in ic ios de los años setenta, estos estan-

ques eran construidos por las propias empresas agrícolas o socie-

dades agrarias con técnicas rudimentarias y con fibras impermea-

bi l izantes comunes, plást icos o pol ist i lenos, s impl i f icándose mu-

cho el- proceso de construcción en todas sus etapas. La diferen-

cia básica con 1os de caucho butÍ l ico. es la instalación del reves

t imiento del embalse con 1a f ibra inperrneabi l izante, gu€ es la

lámina de pol iet i leno o plást ico de 1.ooo galgas, colocada entre

dos capas de arena de 20 cm de espesor cada una, cubriéndose la

capa superior de arena con otra de grava y cantos rodados para

evitar eü€, una vez lLeno el  estanque, la arena superior sea

arrastrada por e1 agua al- fondo, dejando al descubierto er porie-

t iLeno y pudiendo ser fáci lmente atacado por los agentes atmos-

fér icos. Hoy se sigue ut iLizando esta técnica para 1os embalses
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de pequeñas dimensiones, entre 5 y 25.OO0 m3, ya que las tensio-

nes a soportar, generalmente, no requieren mayores gastos en téc-

nicas construct ivas más sof ist icadas.

Actual-mente 1as construcciones que estudiamos corren a car-

go de compañias especial izadas, eu€ actúan con pól izas de seguro

internacionales y ofrecen hasta 1O años de garantÍa. Se emplea

generalmente láminas de but i lo,  con valores del t r ip le de los dé

película de pol iet i leno,,  aunque su seguridad es mayor y son más

apropiados para embaLses grandes, necesitando de medidas rayores

de garantÍa, como los si tuados en 1a zona, de entre 60O.000 y

l . 4 O O . O 0 O  m 3 .  L o s  d e  p o l i e t i l e n o ,  s e g ú n  V e r a  R e b o l l _ o  (  i S e ) ,  a

pr inc ip ios  de  la  p resente 'década ten ían  1os  s igu ien tes  prec ios :

E m b a l s e s  d e  1 . 0 0 0  a  5 . 0 0 0  m 3 . . .  S S / 9 O  p t s / m 3

E m b a l s e s  d e  5 . 0 O 0  a  1 O . O O O  m 3 . . .  B O / 8 5  p t s / m 3

Embalses  de  I -O.OOO a 2O.0OO m3. . .  ZO/ .75  p ts /m3

Embalses  de  2O.OO0 a  5O.OOO m3. . .  65 /75  p ts /m3

Embalses de 50.000 a L00.00O m3 55165 pts/m3

Un embalse de pol iet i leno de 1O0.OOO m3 supera hoy ampl ia-

mente los diez mi l lones de pesetas.

f  n c  n ¡ a ¡ i  n a  ñ a ñ a  a - l - . -  l  - ^ -lvo yr vvrwS para embalses de but i lo se mult ipl ican por 6

y hasta por LO veces sobre los anter iores. Así en 1981_ el  m3

de fibra de vicón costaba 425 pts y de caucho butíIico 600

p esetas . La duración normal de estas construcciones es de

6 ó 7 años, y puede l legar a los l -2 si  t iene buenas condicio-

nes de mantenimiento y no se las deja vacías durante Iargo

t iempo,  s iendo los  de  bu t i lo  más res is ten tes .
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como ya se expuso el enclave de estos embarses viene de-

cidido por el punto más elevado de la explotación, para que

se pueda practicar el riego por gravedad. Esta circunstancia

es más apreciabre en 1os grandesr gu€ en algunos casos poseen

una doble función, de almacenaje y mezcla de caudales, ter i ien-

que si tuarse en lugares estratégicos para atender a necesi-

dades comunitar ias de las t ierras abarcadas por ér.  Además,

los enclaves elegidos se encuentran perfectamente comunica-

dos, pese a la al tura en que se local izan, ya que una buena

re¿ de caminos y carreteras permiten el  fáci l  acceso a todos

los servicios necesarios en cada momento, así como er paso

de Los asociados a su explotación.

Importante en la ubicación de los embalses es eI medio

geográfico en que se asientan, V? que estas obras ocupan

niveles de glacis preferentemente superiores y piedemontes,

constituyendo a su ves basamentos extraordinarios que faci-

l i tan enormernente la real ización de ros mismos. Es decír,

acortan enormemente los gastos de ra construcción, así como

e1 trabajo, pues los mater iaLes básicos de infraestructura se

encuentran en el lugar (gravas y arenas).

Por otra parte, €1 trabajo de apisonamiento (prensado)

y compactación de los diversos pisos der basamento se reduce

enormemente en estos sectores, .al  igual qr" en otras zonas

del sureste peninsular,  puesto que 1os l imos encostrados

que componen l-a mayor parte de estas morfologías semiáridas

reducen en buena manera el  proceso descri to,
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Desde ros embarses parte una compleja red de tuberÍas y

ramares que conducen el agua a las explotaciones; éstas en su

rnayoría regaban a manta pero los procesos de agotamiento de los
pozos y 1os artos costes der agua empujaron a I  as compañías más

sorventes a la instaración de r iego por goteo que se adaptaba
además a un incipiente sistema de curt ivo, er de ros invernade-

r o s .

Los invernaderos- representan una etapa sin precedentes del

agro  orce l i tano;  las  expec ta t i vas  c ie l  mercado de  ra  c .E .E.  y

Ia l regada de las aguas del Trasvase va a ser ciecisiva para e1

desar ro l lo  de  es tas  técn icas  de  r íego y  cu l t i vo .

En 1970-71- media docena de agricul tores de dicha local idad

viajan a Al-meria en un viaje promovido por er Servicio de Exten-

sión Agraría y a su vuelta y tras ver los excerentes resultados

de] sistema de cult ivo de invernadero acometen las pr imeras ins-

ta l -ac iones  en  la  zona (153) .

Por aquel las fechas la aprobación der rrasvase Tajo-Segura

era ya una realidad con lo que 1as esperanzas que se abrían eran

óptimas a la reconversión de nuevas técnicas que tenían asegu-

rados ya los caudales. La implantación de esta técnica comen-

zaba a ser generar izada sobre todo en las grandes propiedades

pero pronto se hará también en. las pequeñas y medianas, bajo

la inic iat iva de comunidades de Regantes o s.A.T. que soric i tan

er apoyo oficial y que ven con buehos augurios la llegada de

las aguas del Trasvase.

Los invernaderos adquieren carta de naturarez y la necesi-
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dad de ahomar caudales así como 1as técnicas de producción ca-

pi tal ista que t ienden a reciucir  los consumos, introducen lenta

pero progresivamente en estas explotaciones e1 ríego local izado.

Así pués transformaciones de laderas, implantación de inver

naderós y r íego por goteo van a ser las cuest iones decisivas

en el logro de Ia nueva agricultura que pese a sufrir eI dete-

r ioro y la .  restr icción de los caudales mantiene durante toda

la década de los setenta l -as roturaciones a buen r i tmo.

La repercusión paj-saj ist ica de este agro pecul iar es evi-

dente en todo el  Bajo Segura y,  sobre tocio, en su sector l i to-

ra1 donde en el área del Pilar de la Horadada aparece un verda-

dero frmartt  de pIástíco que cubre más de 22O Ha (L54 ).  En con-

traste con las tierras pardas y yermas de secanos por transfor-

mar o barbechos, aparecen Los paisajes geométr icos y deslumbran-

tes frente a los rayos solares r  eu€ pertenecientes a los inver-

naderos y a los embalses que jalonan cimeramente la explotación.

Mayor signi f icación adquiere este paisaje si  se t iene en cuenta

que antaño todo era monte, secano o past izal .  El  parcelar io

ahora ordenado sobre las regularizadas vertientes proporeiona

el aspecto de unas explotaciones perfectamente trazada e inten-

samente aprovechadas.

La repercusión económica ha sido, s in embargo, tan impor-

tante como la paisaj Íst ica y ha repercut ido tanto sobre el  peque

ño como mediano propietar io o eL agricul tor s implemente. Pero

es más evidente que 1a agricul tura cap' i tal ista,  especulat iva

y racional izacia es la que obt iene aquí mayores benef ic ios.
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sin minimizar el  papel y el  interés de ciertas comunidades

y de muchos grupos de colonización, y sin subest imar la labor

de1 I .R .Y.D.A.  y  de1 I .N .C. ,  hay  que reconocer  que es tas  ac tua-

ciones sólo conciernen a superf ic ies relat ivamente poco exten-

sas. A menudo se ha hecho gran hincapié en e11as, pero la con-

versión del campo en huerta a partir de la elevación de aguas

hipogeas o f luviales €s, sal-vo excepciones, un negocio pr iv i le-

giado de inic iat ivas e intereses pr ivados, susci tado desde y

por personal idades l igadas a l -a banca, administración, a expor-

tadores de frgtos, pasando por industr iales diversos, bancos

y diversas sociedades de ámbito no sólo comarcal,  de modo que

l legamos a la gran ernpresa eapital ista.

De otro lado bajo el  aspecto de obra social  que guardan

las asociaciones de regantes no cabe eludir  er hecho de que se

esconden a menudo pr iv i legÍos y grandes negocios de part icula-

res que se benef ic ian de la plusval ia de la puesta en ríego de

una determinada extensión

La agricul tura capital ista,  especulat iva y racionarizada

que prospera en los nuevos regadíos se caracter iza por:

1s.-  la gran dimensión de sus posesiones terr i tor iales, a veces

por Ia posesión de un número de cabezas de ganado,

2e --  el  valor elevado del capital  de explotación, estas empre-

sas aparecen equipadas de costosas instaLaciones y de medios

mecánicos diüersi f icados que se conf ian a trabajadores cual i f i -

cados ,

3e . -  d isponen de  una d i recc ión  técn ica  que organ iza  eL  t raba jo ,

ingen ieros ,  per i tos ,  a  veces  se  cuenta  con un  serv ic io  de  inves-

t igación, 1o normal es que se experimente con métocios nuevos.
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Ta1es f incas operan como explotaciones pi loto,

4e.- son modelos de organización, funcionando como si  de esta-

brecimientos industr iales se tratara. E1 empresario interviene

a través de un gerente o director,

5e.-  contratan a un buen número de asalar iados f i jos y,  sobre

todo, eventual-es.

6e.- buscan una rentabi l idad comparable a la obtenida oor la

indus t r ia ,  banca,  e tc .

7e,- existe una cierta integración técnica a la manera de las

fábricas con tendencia a reagrupar en una especj-e de integración

vert icaL de todas Las fases de producción: desde preparar eI

terreno a comercial ízar el  producto.

8e . -  hay ,  a  veces ,  una in tegrac ión  f inanc ie ra ,  es tas  empresas

son parte de sociedades, regionales o nacionales, gu€ a Ia vez

poseen in te reses  en  la  indus t r ia ,  banca,  comerc io ,  hos te le r ia ,

e t c .

Todo esto es paradigmático en una f inca, "Lo Romeror,  de

l - .025 Ho,  de  e l las  3 /4  en  e I  té rmino  de  Or ihue la ,  e I  res to  en

Murcia; unas 550 están en exprotación. Esta extensión era or i-

ginalmente de pinares, monte bajo, etc.  Fué reunida entre una

forma expor tadora  de  va lenc ia  -F .E.s .A . -  y  la  compañ1a Va lenc ia -

na de Cementos Port landr eu€ es su actual t i tu lar des LgS7.

Hubo que al lanr los terrenos, abordar el  problema deL agua me-

diante sondeos, construyeron g pozos de 8o-1oo metros y abrieron

hasta l-3 a 2oo-22o metros a la busca de mantos acuÍferos más

profundos y menos sal inos. Se compraron caudales hipógeos ve-

cinos ante la insuf ic iencia y construyeron un gran embalse.

El caudal del  t rasvase que r legó después solo cubre las 70 Ha

más bajas de la f inca pero Ia empresa eleva sus aguas -de 3.OOO

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



r{13

a 4.000 l /min- con motobombas aI resto de la f inca cuyas necesi-

dades hídricas se cubren al 2ú/o con sus pozos. Está integrada

en una S.A.T. f lamada ' r la Pedrerar ' .  La superf ic ie total  cul t i -

vada se distribuye hoy en un 70% en huertos de agrios, planta-

ciones de perales y parral  y 185.000 m2 de invernadero en bate-

r ia donde se introducían las más modernas técnicas: r iego por

goteo, plást ico negro para cubrir  eI  suelo que ahorra agua, ace-

le ra  e l  c rec imien to  vegeta t ivo ,  ev i ta  ma las  h ie rbas ,  e tc .  La

transformación de esta obra 1a real izó un contrat ista de Torre-

pacheco al  que luego se le alqui . ló eI equipo mecánico. poste-

r iormente se .  adquir ieron tractores, motocultores, camiones,

e tc .  Pero ,  aún más,  t ienen un  au tén t ico  comple jo  de  o f i c inas ,

con telex, ordenadores, un poblado de 15 vi .v iendas para e1 per-

sonal f i jo -de 8o a loo obreros- y albergues para ros eventua-

les, un tal ler,  un hangar y una central  hortofrutícola, cámaras

fr igorí f icas, etc.  donde se prepara la campaña exportadora,

con marca registrada a Francia y Alemania. En la campaña 1g7g-

79 ra cia.  varenciana de cementos Port ]and obtuvo mayores bene-

f icÍos de sus propiedades agríco1as de los que le reportó la

venta  de l  cemento  (  fSS ) .

Estas grandes empresas

costes de La t ransformación

las e levadas invers iones y

(  fSe )  v ienen a suponer Ios

pueden acometer perfectamente los

de l  monte  en- regadío ,  a  pesar  de

qu'e según Vera Rebo}lo et al .

s igu ien tes  cos tos :
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Presupuesto de nivelación, atemazamiento e instalación de ríego

por gravedad en pesetas en una explotación t ipo

E m b a l s e  ( c a p a c i d a d  2 s . 0 0 0  m 3 ) . . . .  .  6 . 9 9 6 . 2 4 0

M o v i m i e n t o  d e  t i e m a s . .  8 . 8 8 L . 9 1 4

Red de r íego 3 .896.562

Red caminera . .  47O.7OO

Total  de las 23 Ha transformadas. 20.245.4].6

Coste  un i ta r io  (p ts /na)  728.669

A estos gastos habría que sumarle los correspondientes al_

talado de la vegetación natural ,  de la preparación de la t ierra

con abonado de  fondo y  de  la  p lan tac ión  (c í t r i cos) ,  1os  cua l_es

se es t iman en  25O.OOO pts /Ha,  con Io  que e l  cos to  g loba l  asc ien-

d e  a  9 2 8 . 0 0 O  p t s / H a .

En los úl- t imos años dado que los desniveles disminuyen la

superf ic ie a ocupar,  las transformaciones der monte sé rearizan

mediante una regulación somera de las pendientes y senci l las

labores que se l imitan a quitar la piedra y roturar.  Ahora bien

toda esta superficie de espacios agrarios se encuentra totalmen-

te supeditada a la introducción del r íego por goteo, eüe supone

un ahomo fundamental dada La escasez de agua y su baja calidad

en la zona, y que puede suponer una reducción hasta del- 30% de

los consumos. Además si  se introduce este sistema, el lo signi-

f ica la posibi l idad de transformar más superf ic ies.

El-  coste de transformación mediante Ia instalación de ríego

por goteo en una f inca de L27 Ha, de 1as que 17'5 cuentan con

dotaciones del Trasvase Tajo-Segura, es el  s iguiente:
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Presupuesto de instalación de ríego por goteo en pts.

E m b a l s e  ( c a p a c i d a d  2 4 . 0 0 0  m 3 ) . . . .  6 . 1 8 5 . 6 5 6

Tuberia de abastecimiento al  cabezal. 4 5 . 1 5 6

Cabezal L.39L.475

Red de r íego 2 .460.262

M o n t a j e : . . . .  z 2 a . 4 5 o

Varios 12.  OOO

T o t a l  d e  l a s  l - 7 ' 5  H a .  1 0 . 3 1 2 . 1 - 9 9

Coste  un i ta r ios  (ps /na)  599.269

A estos gastos debe unirse el  resul- tante de Ia regulación

de pendientes. Por el lo e1 ahorro frente ar método de transfor-

mación tradicional con bancales de ríego por inundación es de

189.4o1 p ts /Ha,  1o  que jus t i f i ca  1a  ráp ida  genera l i zac ión  de1

nuevo sistema. En la comarca meridional,  sector donde más se

prodiga esta técnica de ríego, se est ima que la superf ic ie afec-

tada por  e I  go teo  asc iende a  unas  10 .000 Ha (  fSZ ) .

Las espectativas der rrasvase han provocado un verdadero

aLud de roturaciones que ante la inexistencia de recursos abun-

dantes han ido adoptando este sistema, yr como ya se ha dicho,

1os protagonistas de estas transformaciones han sido una nueva

generación de propietar ios rúst icos: sociedades anónimas, banca,

profesiones adineradas, es decir ,  una buena ol igarquia capita-

r ista; pero también ha tenido suma trascendencia la inversión

de pequeños y medianos propietar ios. Son, en f ín,  ahorradores

y empresarios autóctonos, extraidos de1 sector terciar io y menos

frecuentemente del secundario,  los cuales pasan a engrosar 1as

estadíst icas de la agricul tura a t iernpo parciar y cuya apetencia

de t ierras es bien aprovechada por grupos inversionistas y espe-

cuLadores .  Es ta  masa soc ia l  se  s ien te-  de  a<fs  modo,  poseedora
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bienes raices y af incada socialmente, o en cualquier caso

trata de gente que es sensible al  regreso parcial  a1 campo.

Las fórmulas asociativas han sido la solución obligada tan-

to para los pequeños y medianos empresarios como para las gran-

des explotaciones que han buscado con er lo una mayor viabi l idad

económica y, sobre todo, comercial  ya que el  logro product ivo

y los al tos rendimientos de esta agricul tura se fundamenta en

su rápida l . legada a l -os mercados.

Dent ro  de  las  so luc iones  a  la  comerc ia l i zac ión  las  S .A.T .

han sido una de las fórmulas colect ivÍstas más socori . ic ia que

ha permit ido a su vez Ia formación de grupos de usuarios de

aguas y, en concreto, de regantes, cuya integración comunitar ia

era requisi- to esencial  para poder ser benef ic iados por las aguas

de l  Trasvase.

Fuera de las Comunidades de Regantes, Iegendarias en la

Vega Baja, en el  Campo del Bajo Segura la pr incipal f igura co-

lec t i v is ta  de  r íego Ia  componen es tas  S.A.T . ,  una gran  par te

de las cuales vienen ref lejadas en e1 Cuadro CLXXIX ,  y gue

en su mayoría se incruyen en er sindicato'centraL de Ríegos de1

Trasvase.

Estas f iguras asoci.at ivas de dudoso carácter consorcial

(  rsa )  esconden tras de sí habituarmente formas de capitaríza-

ción que afectan tanto al  pequeño como al  mediano y grande em-

presario y que han venido experimentando un auge desconocido

tras su asimi láción a los ant iguos grupos de coronización y las

favorables ayudas estatales que vienen recibiendo, sobre todo
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a través del lvlinisterio de Agricultura y su Instituto.

En es tas  S.A.T .  se  e jempl i f i ca  un  nuevo s is tema de prop ie -

dad de las aguas, eI cual y debido a los al tos costos de Ia ex-

tracción y mantenimiento de las infraestructuras ( iunto a proble

mas de estructura económica de la explotación y capital ización)

obtiga a iniciar en común un aprovechamiento de las aguasr QUe

en def ini t iva pertenecen a part iculares y por el lo siguen mante-

niendo su característ ica de pr ivadas.

Respecto de los cul t j -vos, estos quedan polar izados en dos

t ipos de producciones que son las que mejor se adaptan'  part ien-

do de l-os condicionantes hídr icos y estructurales. Estas son'

de un lado, las hort lcolas y,  de otro, el  arbofado. Dentro de

Ias primeras y pese a darse una gran variedad de productos, 1as

especies predominantes, sobre todo por su adaptabi l idad al  inver

nadero son el  pimiento, eI  me1ón y la alcachofa. Mientras que

en eI arbolado las especies más representat ivas son los cí tr i -

cos y,  dentro de el los, eI  l imonero y eI almendro. Este úl t imo

cubre día a día mayores extensiones dentro del área regada y,

sobre todo, en explotaciones con rÍego local izado, ya que se

adapta muy bien al  t ipo de suelos y caracterÍst icas hídr icas

de Ia zona, dandose excepcionales producciones.

Las aguas del Trasvase. La fuerte transformación que viene

sufr j -endo e1 agro dedde f ines de los sesenta se fundamentó, en-

tre otras cuest iones coyunturales, en 1a esperanza de las aguas

deL Trasvase, verdadero motor " ideológico" <iel  campo del Bajo

Segura y,  en general ,  de los nuevos regadíos y de aquel los de-

f ic i tar ios si tuados en áreas marginales a la Vega. Esta úl t ima
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aI igual vería sus problemas resueltos ante la llegada de auxi-

lios foráneos que contribuyeran a eliminar el grado de usurpa-

ción que se venia haciendo en. los úl t imos t iempos y dada la ex-

pansión de nuevos regadios, sobre sus inmemoriales concesiones.

tas aguas del Trasvase, previstas en su pr imera fase, iban

a benef ic iar a 70.993 Ha de la Comarca Meridlonal,  como ya se

ha expuesto, a las que habria que incluir  aquel las 4.8OO perte-

necientes a Las t ierras der Bajo Segura incluidas en la comarca

del imitada como Campo de Cartagenar €S decir ,  ün total  de

75.793 Ha. Esta superf ic ie por poster iores distr ibuciones ya

señaradas quedó recortada a 63.673 Ha que iban a repart i rse ros

L32 Hm3 que 1e. correspondía a la provincia al icant ina, y que

afectaba tanto a regadios def ic i tar ios como a nuevos regadios

pero de entre los cuales no entraban ya los redotados en l_a zona

de Ia Vega.

La si tuación actual es que en esta misma zona a benef ic iar

por el  t rasvase existen actualmente unas 7B.1OO Ha de regadÍo,

de 1as cuales solo 49.1-OO han sido afectadas de algún modo por

eL Trasvase. En el-  Bajo Segura, en concreto, 1a superf ic ie de

regadÍo supone 53.773 Há, de las cuales exclusivamente ZB.7Z3

Ha no son regadios tradicionales ! ,  por lo tanto, se incluyen

en el  radio de acción inmediata del Trasvase.

Las aguas del Trasvase l legaron en junio de 1979 por pr i-

mera vez. Lo hicieron pués algo más tarde y sobre todo mucho

más recortadas en su volúmen de 1o previsto. como se ápreció

en páginas anteriores, de} teórico volúmen a trasvasar de 600

Hm3, de 1os cuales solo 51o eran aprovechabJes, soramente han
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l legado en el  año hidrológico mejor dotado (f981-82) 371'91- Hm3,

siendo la cant idad más baja que se ha trasvasado de 58'80 Hm3

(1979-80).  En promedio para el  conjunto de los años, esto ha

supuesto una dotación media total  de 175'688 Hm3, Io que signi-

f i ca  so lo  un  34 '4% de 1o  preconceb ido .

Los años de sequía han sido decisivos en esta merma de cau-

dales trasvasádos y, como ya se apuntó, contr ibuyeron a las ba-

jas reservas de los embalses que durante 1-982 y 1983 se encon-

traban en un estado penoso con def ic i ts superióres al  70% de

su capac idad to ta l .  La  penur ia  de  los  embalses  de l  Ta jo  y  las

presiones de todo t ipo que se produjeron en esta misma cuenca,

def inieron a lo largo de estos años de sequía el_ restr ingido

envio de aguas al  Segura, por 1o que unicamente se produjeron

desembalses i rregulares y de pequeña magnitud, ya que además

eran por el  momento los únicos caudales excedentar ios.

La conf l ict iv idad que podía desprenderse del escaso volú-

men trasvasado no quedaba solamente en este aspecto cuantitati-

vo, s ino que además 1os problemas de la zona afectada por el

Trasvase se ci f raban en el  reparto poco iguari tar io que se habia

hecho de 1os volúmenes trasvasados, y que durante el  período

de escasez fue encaminado preferentemente al_ consumo urbano.

De Ia teór ica proporción de 7815% de agua para el  regadío

y 2L'  5% para el  consumo urbano, se l lega a que Ia dotación ur-

bana ha consumido de esos caudal-es t legados (sólo en promedÍo

un 34'4%) un 36% de el los en ci f ras medias. pero incluso en

los pr imeros años en que se trasvasaron menos de loo Hm3, saLvo

las aguas empleadas en ensayos de funcionamiento del acueducto,

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



I4tr

a1 regadÍo no I legó nada más, empreándose mayori tar iamente el

agua en eI abastecimiento públ ico.

En el lo y en la reforma de la Ley de 198O respecto del con-

cepto de fas dotaciones preferentes para abastecimiento urbano,

se ha podido ver algo que subyacía de hecho en el planteamiento

y f inanciación der rrasvase. La obra que se hi .zo con crédito

y tecnorogía alemana inci tó a pensar que é1 mismo tenia entre

qus objetivos proporcionar aguas a ros muchos intereses alema-

nes en urbanizaciones y complejos turíst icos de la zona

( fSg ).  Y en este sent ido no es extraño pensar que Ia expansión

notor ia registrada a part i r  del  año rgTL en las urbanizaciones

l i toral-es del Sur al icant ino tuviera bastante que ver con eLlo.

Al igual que ha ocumido en 1os úrtimos años con ras aguas

subteráneas que se han ido detrayendo del consumo urbano para

favorecer a la expansión urbanística, es de pensar que la mayor

rentabi l idad que al  parecer reporta este uso del agua, sobre

todo en áreas l i torales y turÍst icas, decante de modo imeversi-

ble al  Trasvase hacia estos consumos preferentes. La real idad

es que er agro ante la situación de que no llegan caudales su-

ficientes y que estos se dedi-can en mayor parte al consumo ur-

bano, ha tenido que volver a sus raíces hídr icas y sobreexplotar

Ios recursos subterráneos para sobrevivir .  Estos sistemas de

cuLt ivo revolucionarios junto a las técnicas de r iegos local i -

zados fueron y son en gran medida los verdaderos artífices de

l-a remodelación económica y paisaj Íst ica del campo del Bajo Se-

gura y por el momento y hasta que no se arbi-tren otras sol_ucio-

nes (como la r legada de mayores caudales) o no se produzca el-
totaL agotamiento de los freát icos, será la soLución obl igada.
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Hasta el año l-984 las dotaciones del Trasvase han sido alea

tor ias, ya que se ha abastecido el  agua sin planes pref i jados.

Desde este año y en función de una mayor reguraridad hídrica

se ha tendido a f i jar un plan de dotaciones controlado en e1

que se prevea que cant idad de agua puede l legar en condicioñes

normales.

Para er año L983-84 se trasvasaron l-33 Hm3 y hasta junio

de 1985 el  vo}úmen trasvasado fué de 137'58 Hm3, de los que

4314! fueron para abastecimientos y 94r17 para el  regadío.

En este año, a tenor de ros datos, se habrlan aumentado.

1as cotas der año anter ior.  un dato cur ioso a1 respecto que

viene a aportar nuevos matices al  ya de por sÍ  confr ict ivo tema

der agua trasvasada, es que durante ese año ra si tuación pluvio-

métr ica de l-a cuenca del segura se habria mejorado bastante en

relación a años anter iores, por lo que los embalses de la cuen-

ca en pleno mes de agosto contenian aguas suf ic ientes como para

real izar los desembalses tanto para cubrir  el  plan de rÍego del

regadio tradicional como las demandas en aquellos momentos de

los nuevos regadíos; pero en cambio l -os desembarses y trasfe-

rencias de 1a cuenca del rajo no se habrían producido con la

debida regular idad, por lo que la cuenca del segura ante esta

si tuación ha prestado aguas al  Trasvase. Todo 1o cual vuelve

a poner de manif iesto los r ímites. de i rregurar:-¿aa de la cuenca,

en los que se mueve er espacio segureño y por ende el  al icant i-

n o .

En estos momentos la si tuación de 1os recursos subterráneos

es ra siguiente: en er campo de1 Bajo segura se extrae una ci fra
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próxima a los 29 Hm3, lo que signi f ica toda la cant idad de recur

sos renovabres que pueden entrar en un año medi-o en todo el

acuífero der campo de cartagenar gu€ t iene L.s7o Km2, de los

que el  sector que ahora se anal iza solo cubre 2og. Esto conl le-

va descensos de niveles de hasta 9 m/año y sal indiades que osci-

lan  en t re  1 t l  y  3 '5  g r /1 ,  lo  que hace que sean in to le radas  por

los  cu l t i vos ,  sa lvo  prác t icas  de  r íego y  cu idados  espec ia les .

soramente pensar que los puntos de agua rocaLizados en los

términos de la comarca del Bajo segura superan 1os r.5oo entre
pozos y sondeos, da una idea del,  cr ibado ar que se somete ra

explotación de mantos profundos, eu€ incide directamente sobre

los puntos al ,udidos y sobre todo en la economía v futrrro de

los  recursos .

La incidencia del coste del agua en la rentabi l idad de ros

cult ivos es un tema de gran interés, de1 cual se han ofrecido

argunos datos, pero que sería objeto de un estudio detal lado.

La inaccesibi l idad en muchas ocasiones de este dato y la fal ta

de objet iv idad u ocultación de las ci f ras hacen poner en entre-

dicho muchos de los valores manejados, sin embargo se pueden

apuntar algunos datos.

En opinión de los encuestados el  precio del agua supone

entre un 10 y un 3o%, según explotaciones y cul t ivos, de ros

costos totares, pero en cualquier caso e1 problema pr incipal

se plantea con la escasez, mala car i-dad y, sobre todo, especu-

lación del-  agua de ríego. .Así pués ]a hora de agua de 50 l /seg

al-canza precios que oscira entre 3oo y 1o.ooo pts,  ésto en un

s is tema de subas ta  puede suponer  un  prec io  de  en t re  4 '4  y  55 '5
pts/m3. Llegados a este punto hay que cal- ibrar la rentabi l idad
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de las aguas del Trasvase, que a su mejor cat idad, suman su pre-

cio, comparado con 1o que se da en estas zonas, todavía módi.co,

ya que se si tuaba en el  ú1t imo año en 9 pts/m3 para eI r íego.

Las aguas depurallas vienen siendo en algunos núcleos una

de t . f f i f ic i t ,  pués, sobre todo en losencrar¡es

l i torales donde los consumos urbanos son elevados, se producen

vert idos importantes que pueden ser reaprovechados para la agri-

cul tura, eu€ así no compite por las aguas ciel  .pr imer cic lo y

se logra una gran economÍa.

Existen en ra zona deL campo ciet Bajo segura var ias depura-

doras cuyos vert idos son reaprovechados, como son las de san

Miguel y Torrevieja. La pr imera t iene muy poca capacidad, con

un vert ido infer ior a o'5 Hm3 anual- ,  s iendo aciemás ant igua.

No ocurre 1o mismo con la de Torrevieja, que presenta niveles

de depuración aceptables, únicamente enturbiados en verano por

el  excesivo caudal que 1e l lega, mientnas que en invierno tra-

baja por debajo de su capacidad, lo que conl leva que en la época

estivar ros niveles de depuración sean mucho menores aunque a

pesar de el1o se depura y reut i l iza integramente el  caudal

ef luente y los fangos, eu€ son tratados con un sistema especiar

y se ut i l izan por los part iculares para abono orgánico. Las

aguas las  aprovecha una s .A .T . ,  la  de  Tor remigue l ,  desde l -993,

formada por un grupo de particulares entre ros que se incruyen

agricul tores y empresarios de var iada extracción social  (160 ),
que invir t ieron 108 mi] lones de pesetas en los acondÍcionamien-

tos de ra infraestructura hj-draúl ica. Er agua la toman a1 pie'

de 1a depuradora y la conducen hasta un pr imer embalse de 7.ooo

m3 necesitando impursarla,  ro que hacen mediante tres bombeos
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para t rasportar la  hasta ot ras dos balsas de 2.000 f r3,  cada

una cabecera de 1a red de r i -ego,  desCe l -as cuales surge una

tuber ia general  que t rasporta e l  agua hasta 18 Km de d is tancia,

hasta Ia Dehesa de Campoarnor ,en e l  l Ími te de la  prov inc ia.

Se cenef ic ian as i  ¡nás ce 800 Ha,  con un caudal  r redio de

ve r i i do  po r  l a  deou rado ra  c i e  6  .  500  rn3 /c l í a ,  aunque  es te  osc i l a

bas tan ie ,  pasan io  Ce  l os  10 .00ü  n3 /d ía  en  ve : -ano ,  has ta  l os

5 .000  Ce  i nv ie i "no ,  . l o r  1o  que  t i enen  que  acop ia r  e l -  agua  pa ra

lueqo  ao rovecha r l a  c i e  acue : ' do  a  su  i e i nanda .

As i  l os  oa .1 : i cu la " .es  cuen ;an  a  su  vez  con  un  buen  númeno

/ : ó  . 1 ^ 1 ^ - ó  ^ ^  ^ ' l  á q f i ^ n  - t t a  . . , n f ^ . : a a n  l l n á  ¡ c c r r l - ^ j Á -  ^ 1 ^ ^ ^ l  ^ue  JaJ -sas  G3  p * - -  - _ - -  a - -  ^  , s - I ac ] -o ; t  g l - ooa l  pa ra

t o C a  l a  S . A . T .  d e  2 ¿ C . 0 C C  n 3 .

En  es ta  f i nca  i a  i n f l uenc ia  Ce l  t r asvase  no  1 lega ,  po f

Io  que  se  r i ega  con  es ta  agua ,  además  c ie  I as  p rop ias  de  pozos

que  t i enen  l os  pa r t i cu la res .  E t  cos te  de l  agua  depu rada ,  deb ido

a  l os  suces i vos  bombeos  a  que  se  soae te ,  se  enca rece  has ta

e l  p rec io  de  12  pese tas  e I  m3 ,  y  con  e l l - a  se  r i egan  p re fe ren temen-

te  a lmendros ,  c í i r i cos  y  f r u i a l -es ,  es tando  rnuy  ex tend ida  l a

p rac t i ca  de l  r i ego  a  go teo ,  eu€  en  es ta  exp lo tac ión  rebasa

las 2OO Ha.

T . e q  n n c n a l l n 2 n i  o n a q  I c l  ¡ ¡ a a * * a  ; ^  l  n - - - ^  r i c l  R ¡  i n  S . o c r r_  i gan re  ce l  uampo  - -ó * ra ,

y u, ' r  a  ser  ,  € t  función de 1o

v i s r o ,  I a s  s i g u i e n t e s :

.  1a  sa l i n i zac ión  de  l as

c i e  l a s  s u p e r f i c i a l e s ,  e s

prog; 'es iva de capac i  dat i

aguas subtemáneas,  y  en menor rnedida

a la r rnan te ,  con  l a  cons igu ien te  pé rC ic ia

p ro iuc t i va  ce  i as  t i e r ras  sa l i n i zac las
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'por  eL agua de r iego' .

.  e1 c iescenso de 1os n iveles como consecuencia de la  sobreexplota-

c ión  de  sus  acu Í fe ros ,  y  de  se  escasa  reca rga ,  ag ravada  po r

Ia  sequ Ía  de  1os  ú l t imos  años ,  ob l i ga  a  mod i f i cac iones  con t ínuas

en Ios equipos de extracción y aumenta sus costes energét icos

r ¡  r l a  f n r l n  n n d o n
J u v

.  I a  i nce r t i c i umbre  sob re  I a  po l í t i ca  que  se  va  a  segu i r  en

Ia aportac ión de agua mediante e l -  t rasvase Tajc-Segura.

.  e l  incremento c ieL pr .ec io cel  agua,  que para a lgunos pueCe

se r  causa  de  una  reo rc ienac ión  de  l os  cu i t i vos .  En  es te  sen t i c i o .

I  n q  = o n i  c t r l 1 - ¡ n e q  ^ t l ¡  r ' i  q n n , r o n  1 1 a  > a v r a  c r r a l  a n  ¡ r ' i  n ^ . .r v D  q E ; r  r u u l  u u r  E J  v u !  u ¿ J v v i r v r r  u s  a 5 u a  D u s i J r l  J - J . I n a f '  A U e  e S f a  g S  C a

r& ,  y  i os  que  no  l a  ; i enen  pa . r . ecen  d i spues tos  a  paga r  e  j _evaCos

-oi 'ec j -os por  e1J-a.

.  e l  nal  uso que se nace del  agua en las _carcelas que ocu-oan

_oos i c i ones  Iega les  , r  r opog rá f i cas  f avo rab l -es  en  l os  regac íos

¡ rad i c i ona les ,  en  de t r j - nen to  oe  l os  c l emás  usua r ros .

Como resurnen de los comenta.r . ios recogidos se puede deci r

que e l  agr icu l tor  seguirá t rasformando sus t ier ras en regadío

siempre que d isponga de agua,  y  e l lo  aún en e l  caso de que

ésta no sea de cal idad adecuacia.

3.2.3. Los consumos de agua en el regadio del Bajo Segura

Los consumos de agua para e1 regadío es un paraméiro dí f íc i l

c i e  es tab lece r  en  l a  zona ,  c i ado  ros  mú l t i p res  s i s temas  de  ap rove -

chamien to  de  aguas ,  p rác t i cas  de  cu l t i vos  y  de  r i egos .En  1a

vega como se ha v i .s to,  es dí f ic i1  lJ-egar  a establece¡-  e l  vor-úmen

rea l rnen te  de r i vado ,  e  I  cam 'c io  l as  exp lo tac i cnes  ce l  canpo  c ie l

Bajo Segura puecen ser  argo ¡nás fác i t  oe conocer e l  dato,  aunque
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aquí  los volumenes reales se modi f ican en función O"r-  s is tema

d e  r i e g o  a  g o t e o  ( 1 6 1 ) .

La  mov i f i dad  de1  ag ro  en  l os  ú l t imos  t i empos  es  o t ro  da to

a tener  en cuenta,  yd que d i f icu l - ta  ostensib lemente e l

conocimiento üe Ia superf ic ie  regada y e}  caudal  ernpleado

en  e f l a .  De  ah í  que  se  haya  e leg ido  e I  c r i t e r i o  c i e  es tab lece r

los consumos a tenor  de las dotac iones meCias que se s i tuan

en  cada  encLave .  Es tas  do tac iones  se r ían  l as  usua les  seg r i n

l as  encues tas  y  t r aba jos "  de  caapo  s i  se  t uv ie ran  aguas

en  cond i c i ones  no rma les ,  pe ro  como  se  ha  ven ido  obse rvando ,

1a  d i spon ib i l i dad  camb ia  mucho  de  unos  años  a  o t ros ,  Fo t r

I  o  n i r e  c s  p ¡ f a n Á ' i  i r l  a  ñ r r a  a S i f n i S m O  V a f i e n  e S t a S  i O t a C i - O -Y u v

n e s  -  e s ¡ e e i  a l  r n e n t e

es tos  ú l t imos  años .

Según se deduce de las

y  de  l - a  obse rvac íón  de l

ser Ía en eI  año 1984,  teniendo

c u l t i v a d a ,  d e  3 1 9 ' 7  H m 3 .

en  años  c ie  res t r j - cc iones ,  como  en

informacicnes recabadas

cuadro CL,iXXII , el consumo

en cuenta la superf ic ie

Es tos  ga tos  pod r ían  se r  a tend ioos ,  has ta  c Íe r to  pun to ,

por  las aguas de la  zona,  es deci r  con recursos autóctonos,

y en un año n idro lógico consic ierado como normal  ,  y& que los

recursos renovables,  como se v ió en e l  cuadro CL;{1" 'XI I  ,  puede

osc i l a r  en t re  269 t7a4  y  354 '744 .  S in  embargo ,  oadas  l as  co tas

de  regu lac ión  en  l a  cuenca  ba ja  de l  Segu ra  y  su  ex= rema  ind igen -

c i -a c l -uv iométr ica,  estos recursos Ceben ser  j -ncrernentados

con  ayuda  ex te rna ,  l a  cua l  - con  e1  monen to ,  €s  a lgc  a lea to -

* ;  ^
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CUADRO CIJCOüI

CONST'üOS DE AGUA PARA REGADIO A TEIIOR DE IAS DOTACTONES APLICADAS EN CADA

}IT'NICIPIO

t¡h¡nicipio: Sup. (Ha) D,otación (n3/Halaño) consuno (Itn3/año)

Albatera

Algorfa

Almoradí

Benejuzar

Bigastro

CaIIosa de Segura

CatraI

Cox.

Daya Nueva

Daya Vieja

Dolores

Formentera

Granja de Rocamora

Guardamar

Jacari l la

Orihuela

Rafal

Redován

Rojales

San Fulgencio

San Miguel

Torrevieja

4 .294

811-

4 .84L

434

298

L . ó ¿  /

1 .899

952

672

294

t . 7 5 0

394

635

1  . 8 L 0

L . O 4 7

24.067

oo

574

1 . 8 5 5

r . . 5 2 3

1 . 7 8 5

563

5 . 6 0 0

5.OOO

6 . 3 0 0

5. OOO

5. OOO

7 . 0 0 0

8 . 3 0 0

9.  OOO

8 . 2 0 0

9 . 0 0 0

8 . 9 0 0

7.  OOO

7 . 8 0 0

6 . 6 0 0

5.  OOO

5 . 5 0 0

7.300

6.  OOO

6 . 0 0 0

8 . 0 0 0

4 . 6 0 0

5 . 5 0 0

24 ,Q5

4106

30, 50

2 ,L9

L r 4 9

L 2 , 7 9

L5,76

8r57

5 , 5 l _

2 , 6 5

l_5 ,  56

2 , 7 6

4 ,  9 5

1 l _ , 9 5

5 , 2 3

L 3 2 , 3 7

O  r 7 2

3 . 4 4

Lt - ,  13

t_2, L8

"  8 , 2 L

3 , 1 0

TOTAL.  . .  53 .773 3L9,L7

Fuen te  :  X i -abo rac rón  c : ' oo ia .
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3.3. Aprovecharnientos urbanos del agua

3.3.L. ta evolución demográfico-urbanistica y el fenómeno

turístico

La evidente i rnpcl r tancia i ie l  regaci ío del  tsa jo Segura deterrn ina

cas i  s i empre  en  Los  es tud ios  h Íd r i cos  I a  po l -a i ' i zac ió t r  de  l as

demandas sobre los usos agrar ios c ie l  agua,  ! '  es este eI  apar tado

^ i F  ¡ r t ^ ^ .  ñ ^ r r ^ n  r ¡ n i r i ¡ a n  r i a  ¡ c r r r i a l o <  r j p i n r c  \ a ' . r  n l l a  r i e q J : : cque st n quQa rnal -^ .  -¿uJ .- lu- *-- -*. jar t

nó  ohs i -an i , .  -  r l l te  I  os  consr - l i l l os  u rbancs  v ienen reve l -ancose env v v v g . ¡ v v ' Y - -

los ú l t i inos t iempos conlo un problernát ico conpet ido¡ '  de los

usos  oe l  agua ,  f nen te  a  1a  : r i o r i daC  en  e1  ap rovecha l r i : n to

n r r o  h a h i  a  ¡ o i e n i : r i n  r i e e r i c  q i  c r n r r ¡  o l  a t r r 2
q u €  1 ¡ e v l a  u u  u L l t  v  J ! e ¡ ¡ ¡ ! J !

La  evo luc ión  denog rá f i ca  oe  l a  comarca  ; ' e f l e j ada  en  e I

cuadro CLX;íXI I I  ,  presenta unos indÍces,  en general '  de narcacio

s igno v i ta l is ta,  eue suponen en e l  año 1984 una poblac ión de

l -60.157 habi tantes.  La mayoría de 1os núcleos presentan un

r i tmo c ie incremento notable,  unicamente aparecen dos o t res

puntos en los que Ia demograf ía presenta caracteres regresivos '

que se deben a la  at racc ión que e jercen sobre e l los núcleos

ce rcanos  y  en  fue r i e  p roceso  expans i vo . .

Parejo a l -  proceso d.e crec imiento demográf ico-urbaníst ico

de  l os  núc leos  t rad i c i ona les ,  se  ha  ven iCo  p roduc iendo  en  l as

dos út t inas decadas un aumento de cont ingenies dernográf icos

en la f ranja l - i tora l  (a l1 i  donde e l  agua s iempre ha s j -do más

escasa ) ,  en  f unc ión  de  un  fenómeno  nuevo :  e I  t u i i smo .

Esta  nueva or ien tac ión  econórn ica  oe1 l i to ra l  oe l  t sa jo
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CUADRO

CLXXXIII

I462

EVOLUCION DE LA POBTACION Y TENDENCIA DEI{OGRAFICA

COMARCA: Bajo Segura

HABITAI'ITES

MUNICTPIO l_950 r.960 1_970 1980 l_984 INDICE

Albatera

Algorfa

ALmoradí

Benejuzar

Benferri

Beni jofar

Bigastro

Cal losa del
Segura

Catral-

Daya Nueva

Daya Vieja

Dolores

Formentera
del Segura

Granja de
Rocamora

Guardamar

Jacari l la

Orihuela

Rafal

Redovan

Rojales

San Fulgencio

San Miguel
de Salinas

Torreviej  a

4 . 8 9 6

757

1 0 . 9 7 0

l_ . uol-

1  . 1 9 8

2 . 8 6 1

L 2 . 6 9 7

1  ? 1  ó

314

5 . 4 0 2

1  Q O O

2 .038

4 .756

1 . t_04

4 5 . 1 _ L 6

t- .685

J .  O O O

4 . 5 5 3

57]-

3 . 9 4 7

Ind ice

6 . t 0 9

l - .o t_9

1 1 . 3 4 6

¿ .  '  J J

1 .054

a .  A 1 . 7
v . - ¿ l

L3.827

¿+. Juo

?  R 1  n

1  . 2 6 1

JJI'

6 . 0 4 1

2 . O 4 4

2 . L 9 7

4 . 6 5 7

1 . t-62

45.L75

1  . 8 3 9

3 . 9 8 2

4 . 4 7 0

607

q  n 1  0

9 . 5 6 4

demográf ico

'7 ^1 e.

L . O 2 5

1 1  A l  q .
¿ ¿  . 9 I J

1  ^ A a

' !  1 : 70

^  - ^ ^

1 " 2 . 6 0 7

4 . O 2 2

¿ + .  J O y

.J- . J_OU

^^ó
. J ¿

1  0 q 7

J- . ót_r

4 . 6 1 _ 8

1  . 2 6 9

45. r .83

2 . O 4 2

J .  O Y J

4.  006

1 . 5 4 5

2 . 2 9 6

= ID Pob lac ión
Pobl-aci.ón en

ldP = l , {unic ip ios muy progresivos ID 1t  5 R

P = l funic ip ios progresivos ID entre E
1  y  1 ' 5

R  ^ O O

1- .07L

I J .  3 ' ' Y

4 . V ¿ 3

:, tt-L

1 .348

/  ñ a ?

14.487

4 . 2 4 6

q  n A 1

J- . J-:r¿+

^ ^ ^

6 . O L 7

1  . 9 3 0

t . 9 4 7

5 . 7 0 9

50.084

2 . 3 0 1

4 . 4 2 4

4 .  L 3 6

1  . 5 6 2

2 . 3 7 7

L2.321,

1 O Q / 4

1950

= i¡iunici.pios regresivos^'ID 1

= lvlunicipios establ-es ID l_

8 . 5 3 2

1  1 ñ O

1 3 . 9 9 7

4 . 3 2 6

1  ^ A 1

4 . 2 7 5

1 5 . 1 4 9

A a.-71

5 . 3 2 0

L . 2 3 7

260

t_ .904

1 _ . 9 9 0

6 . 0 6 8

L . 3 7 L

52.237

2 . 4 L 8

4 . 7 2 3

4 . 3 9 1 _
' l  qR1

2 . 4 0 7

1 ?  0 1  , 4

MP

P

P

P

Y

t,{P

P

ltp

R

R

P

R

P

P

P

E

P

R

MP

R

l"1P

Iuen te :  i ns t i t u to  I ' l ac iona l  c i e  Ss iad Ís t i ca .
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Segura contó siempre con Ia l imitación de los recursos t ie la

zoria, Io que le supuso una incorporación tardia a esta nueva

faceta del desarcol lo económico al icant ino. La apertura de

pozos permit ió en una pr imera etapa la creación de las urbaniza-

ciones y complejos turíst icos, que anie su creciente iensidad

comenzaron a provocar la afección y sobreexplotación Ce los

r-nantos acuíferos, por lo que se tuvieron que buscar otras fuentes

ae sumin is t ro ,  a l  t ienpo que se  in ic iaba una nueva e tapa en

ia  que 1a  c l -ave  se  s i tua  en  la  competenc ia  y  i i ve rs i f i cac ión

en i re  los  d is t in tos  usos  de f  aEua.

3.3.2. Tipología y característ icas de los abastecimientos

Las fuentes Ce suninistros iel  agua resentan una zonación

es-pec i f i ca :  en  la  zona oe  ia  Vega han pr ivado s ienpre  las  aguas

super f i c ia les ,  en t re  o t ras  cues t iones  porque los  acu í fe ros

han sido de aguas cie muy baja cal idad, resultando unicamente

aptos aquel los pozos que se han al- imentado en zonas marginales;

en  e l  sec tor  l i i o ra l  Ia  p resenc ia  de  acu Í fe ros  es  modesta  'pero

1a inex is tenc ia  de  cua lqu ie r  o t ro  t ipo  de  pos ib i l idad  de  abas tec i -

miento ha decici ido Ia captación de aguas profundas, única fuente

de recursos hasta fechas muy recientes.

3 .3 .2 .1  .  Las  aguas de  pozos  .  -  Excepc ión  hecha de

n ú c l e o s  c o m o  e l  d e  C a l l o s a  d e l  S e g u r a , 0 r i h u e l a  o  A l b a t e r a '

que conservan los pozos pará surninistro urbano, aún iespués

de su temprana inclusión en Ia i' iancomunidad cie Canales del

Ta ib i l la ,  €1  nayor  cont ingente  de  per ío rac iones  y  sondeos se

na ub icac io ,  y  se  ub ica ,  con  p i 'e fe renc ia  en  la  zona sur  1 i to ra1 ,

sob; 'e aI acuííero Ce Pi lar de la Horaciacia (Campo cie Car^;agena).
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Estos sondebs,  en un pr inc ip io dedi -cados en su nayor  propor-

c ión para la  agr icu l tura,  pasa¡on desde e l  c lecenio de los sesenta

a I ' regar  metros cuadradados de urbanizaciónr ' ,  que era más rentable

aI parecer que e1 regar tahullas de cultivo ( 162 ) . Fué a si

eono surgi-eron un buen número de pozos al servicio <j.e las urbaniza

ciones y f incas donie se mantuvo un cai .acter  agr .otur ís t ico,

en las que s iempre se conceci ió  pr . ior ic iac i  a Ios usos de ra urbani-

zac i6n .  La  mayo r  con f l i c t i v i c i ad  resu l t aba  i e  l a  co inc i i enc ia

en los ineses 
'c ie  

verano c le las dos i ,ernandas rnasi -vas,  para e l

ag ro  (has ia  ese  nonen to  consun ido r  p re fe ren te ) ,  J /  pa ra  e I  consu rno

f ,u-n j -s I lco.

Se  c i i e ron  casos  en  que  e l  cu i i i vo  i t egó  a  i esapa rece r

: -nc l -uso por  co;an- l -eto ,  caso d.e la  u i 'banización c ie ia  Zenia;

en orros luga:es,  cono en Carnpoanor- ,  fa  acundancia de aguas

subierráneas perni - t ió  man' tener  ambos consuinos.  var ics e jemplos

se c i tan en todo e1 l i tora l  ,  ac ienás de }os ex i : r .esacios,  como

es e l  caso del  cabo Rcig,  en los que adenás de tener  pozos

propios compran eI  agua a per t icuLares cercanos,  eu€ decican

sus f incas exclus ivamente a obtener agua para vender la 0OS).

Los  c rec im ien tos  deso rb i i ados  de  1as  u rban i zac iones  va

io eran a comienzos de los setenta,  pof  1o que se prcdujeron

p rocesos  de  sob reexp lo iac ión  y  sa r i n i zac ión  que  ob l i ga ron  a

buscar  nuevas fuentes ce abastec imiento que se centraban en

la posib i l idad c ie 1as aguas de1 Taib i1 la.  Años nás tarde se

formar ia la  Asociac ión de urbanizadoras de ras p layas c ie or ihuela,

que preteni ían conseguir  as ignaciones det  r rasvase para uso

tu r í s t Í co ,  cono  oe  hecno  1o  consegu i r í an ,  pasanoo  r -os  pozos

a ocupar un papei  supl -ementar io c ie ayucia.
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En la  zona de  la '  Vega 1os  pozos  eran ,  y  son,  como se

ha dicho, sal inos y l inni tados en su aforo, y Ia ci .eciente presión

d.emográf ica con sus niveles de exigencias urbanÍst icas.,  notable-

rnente acrecentadas, urgia l -a necesidad de buscar otras fuentes

de acopio, 1o que supusó la paulat ina incorporación de los

núcleos a la l , lancomunidaci.  Pese a eI1o subsisten iroy en la

vega un número superior a 1.00c habitantes que no se encuentran

todavia conectados a 1a red de abastecimiento municipal  y que

s iguen nu t r iendose de  aguas p luv ia ies  recog idas  en  a l j ibes ,

e incluso oe alguna acequia.

Las cuest iones apuntacas determinaron que por diversas

pet ic iones  y  ampr iac iones ,  acrobaoas y  ieg is lacas  - ro r  suces ivos

decretos, se incorporaran ai-  aprovechanienio ie caucales suminis-

trados por La ci tada ent i iad todos los municipios incluidos

en el-  tsajo segura, además de otros nunici-pios l i torales oet

Bajo Vinalopó y Campo oe Al icante.

3 .3 .2 .2 .  La  l ¡ lancomunidad de  Cana les  ie l  Ta ib i l ]a . -

como ya se ci tó,  es un organísmo Autonó¡no adscri to al  l , l  .o.p.u

a través de la Dirección General  de ob:.as Hidraúl icas. Tuvó

su última ampliación de entes mancornunados en la provi-ncia

al icant ina por Decreto de L4 de junio de 1976, desamollado

por 0. i , Í .  de 20 cie febrero de L978, quedanoo desde entonces

establecidas sus nuevas funciones y su estructura orgánica

( ro¿) .

Los recursos c iest inados a l  abastec imiento de los munic ip ios

a l - i can t i nos  t i ene  sus  o r i genes  en  l os  r í os  Ta ib i l l a  y /o  Segu ra ,

cuyas aguas son oepuractas en las estac iones c ie t ratanien¡o
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de Letur y la Sierra de 1a Espada, i {ol ina de Segura (Murcia) y que

son conducidas en su margen izquierda por el Canal denominado

del Segura y que se continua por el Canal de Alicante, desde

el cual se verifican las diversas tomas. Además son conducidas

las aguas en esta misma margen por eI Canal de Ia margen

izquierda (Postrasvase Tajo-Segura) y que toma sus aguas

desde la Estación de tratamiento de Torrealta (La Murada-

Orihuela),  y que se incorporan tanto al  Canal de ALicante .

como aI Nuevo Canal de Al icante.

Recibe por úl t imo aguas del t rasvase a través del Si fón

y Embalse de la Pedrera (Postrasvase Tajo-Segura),  donde

se real iza la toma a part i r  de las aguas depuradas en la

Estación de tratamiento de 1a Pedrera (Jacari l la-Al" icante)

y que se incorporan indistintamente al nuevo Canal de Cartagena

y al  Ramal de Torevieja (previa impulsión).

tas proporciones en que tales recursos I lega e] agua

a cada municipio es muy variable, puesto eue, salvo aquel los

abastecimientos derivados del Nuevo Canal de Cartagena -E1

Pi lar de la Horadada (Orihuela) V Ciudad de las Comunicaciones

(San Miguel de Sal inas)- todos los núcleos pueden abastecerse

alternat ivamente con aguas procedentes de los r íos Taibi l Ia

l/o Segura depuradas en Sierra de la Espada o con aguas del

trasvase Tajo-Segura depuradas en Tore Alta. Tomev ie ja ,

Guardamar y 1os municipios de la Vega Baja t ienen, además,

la posibi l idad de abastecimiento exclusivo con aguas del

trasvase depurada en la Pedrera.

En eI año 1984 1os recursos totales dest inados a los
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abastecimientos de toda la provincia de Al icante (45,743

Hm3) ,  p roced ieron  en  un  LOt58 % (4 '840 Hm3)  de  l -os  r ios  Ta ib i l la

y Segura y un 89142 % (40'903 Hm3) de aguas del postrasvase

Tajo-Segura.

ta calidad de las aguas es muy variable al ser distinta

Ia de cada uno de los recursos mencionados, las aguas del

r ío Taibi l la son de una gran constancia en su cal idad. Sin

embargo el resto de las aguas son muy variables, puesto que

sé trata en def ini t iva 'de aguas derivadas desde el  azud de

Ojos en el  r Ío Segura y en e1 conf luyen las de los r íos Segura,

Mundo, Júcar (embalse de Alarcón) y Tajo (embalses de Entreperas

y Buendia),  y además de esta su mezcl-a en función del régimen

de desembalses estabLecido por las Confederaciones Hidrográf icas

del Segura y del Tajo. Claro esta que estas aguas una vez

tratadas y depuradas no tj.enen ningún problema de potabilidad

y cumplen perfectamente las l imitaciones establecidas para

1as aguas potables.

Para que eI agua llegue a sus diferentes destinos y

desde las conducciones generales ci tadas parten diversos

ramales y tomas pr incipales que a su vez se subdividen y

prolongan ya en 1os munj.cipios y por cuenta de los Ayuntamientos

o entidades suministradoras. Los Ramales principales son:

Ranal de Torrevieja. Se inic ia en el  paraje de Tomealta,

se deriva del Cana] de Alicante y puede conducir aguas de

los r Íos Taibi l la y/o Segura depuradas en Letur y Sierra

de la Espada, o aguas del postrasvase depuradas en Torrealta.
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Hidráulicamente está constituido por dos tramos forzados

extremos y un tramo rodado intermedio. El primer tramo forzado

con una capacidad de unos 3OO L/seg y una longitud total

de  zL t5  Km,  se  in ic ia  a  la  co ta  de  l53r30  y  f ina l i za  a  Ia

IO7t28, atravesando el  cauce del r ío Segura en el  término

municipal  de Jacari l la.  De este pr imer tramo se derivan

los subramales de abastecimiento a Benferr i ,  Orihuela, Redován,

Cal losa, Cox, Granja de Rocamora, Bigastro, Jacari l la y Benejuzar '

que conducen e1 agua hasta los depósitos de regulación de

las capitalidades de nunicipio que tienen las capacidades

totales actuales siguientes:

Benferr i

0r ihuela

lOO m3 (actualmente en ampl iac ión)

8 . 3 0 0  m 3

R e d o v á n  . . 2 . 5 O 0  m 3

C a I I o s a  . . 2 . 5 0 O  m 3

B i g a s t r o  . . . 4 6 0  m 3

Jacar i l la  1 .LOO m3

Benejuzar L.4OO m3

El tramo rodado discurre entre las cotas LO7t28 y 86'20

(depósito regulador de Montesinos),  con una longitud total

de 8'7 Km. A1 f inaL del t ramo inic ial  (cota i -03) se incorporan

las aguas impulsadas desde ]a Estación de tratamiento de

La Pedrera. La capacidad del t ramo inic ial  es de unos 135

L/seg y  Ia  deL res to  de  535 t /seg .  De es te  ú l t imo se  der iva

eI subramal de abstecimiento a San Miguel de Sal inas, con

una elevación intermedia, y un depósito de reserva y regulación

de 350 m3 de capacidad.

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



..(-^

N
rr" 

\\q
Éx
R

1 9 \

ul
úr

s
{(,

ó l
d 6

É t
3 É d

! o d

d reá
N t d

.  9 g k

- t  l { -
L  f . l  O

9 C d
o !
o g  ú
t o o
l o dg É
É r l
H T

t
$1!;l
E;3: .E I

iÉÉ E;ñ
I i lx*s

c)
F
J

4

)L
4rL

\ . ,
¿-¿
3

¿
o
B¡

z
4
(,

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



T1

El tramo forzado f inal  se inic ia en el  depósito regulador

de Montes inos  (co ta  de  so le ra  86 '20  y  9 .800 m3 de capac idad) .

De este depósito salen dos tuberias hasta eI punto de derivación

del subramal de abastecimiento a municipios de la Vega Baja

(Almoradi,  Algorfa, Beni jofar,  Daya Nueva, Daya VÍeja, Formentera,

Ro ja les  y  San Fu lgenc io )  s i tuado a  O '70  km de l  o r igen;  a

partir de este punto discurren dos tuberias en una longitud

de tt4 Km, que constituyen un tramo común de cuyo final se

derivan los subramales de abastecimiento a Torrevieja y Guardamar.

E] subramal de abastecimiento a l -os ci tados municipios

de la Vega Baja, se inic ia con dos tuberías en una longitud

de 3¡2 km, y desde este punto se derivan sendas conducciones

hasta depósitos reguladores y de reserva si tuados en Algorfa-

A lmorad i  (4 .000 m3)  y  en  Ro ja les-Ben i jo fa r  (2 .OOO m3) ,  s i tuados

a 5 t4  km y  2 tO k ¡n ,  respec t ivamente .  Desde es tos  depós i tos

se inician las conducclones de abastecimiento a todos los

núc1eos abastecidos. La capacidad conjunta de este subramal

es de unos 1OO L/seg.

EI subramal de abastecj-miento a Torrevieja discurre

con dos tuberías paralelas en una longitud de 7'3 km y f inal iza

en la cota SOiOO, en los dos depósitos reguladores y de reserva

con una capacidad conjunta de 7.25O m3. La capacidad actual

del subramal es de unos 2L5 L/seg, y puede l1egar a los 25O

l/seg cuando. se pone en funcionamiento una estación elevadora

ubicada en un punto intermedio de su trazado.

EI subramal  de abastec imiento a Guardamar d iscume

por una tuber Ía a t ravés oe una longi tud de L0 '2 km y f ina l - iza

71

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



I47 2

en la  co ta  49 'OOr  €o  e I  depós i to  de  reserva  de  3 .500 m3 de

capacidad. A Or85 km de su or igen se encuentra ubicada una

estación elevadora que consigue aumentar a 65 1/seg los 43

l/seg de capacidad de1 subramal.

Rama1 de Albatera, Catral  y Dolores. Se inic ia en

el Canal de Al icante, €D término municipal  de Albatera, a

la cota de 146'06 y f inal iza en Dolores, con una longitud

t o t a l  d e  1 5 1 7  k m .

Hidráulicamente está constituido por dos tramos forzados:

Canal-Depósito Regulador y Depósito Regulador-Dolores. EI

pr imer tramo, con una longitud de 317 km, discure con dos

tuber ías  para le las  en t re  las  co tas  146rOO y  53r50 '  y  te rn ina

en el  depósito regulador de 5.0OO m3. La capacidad de este

tramo es de unos lOO l /seg.

E1 segundo tramo se inic ia en eI c i tado depósito a

la  co ta  49 '50 ,  te rmina  en  Do lores  a  la  co ta  3 rOO'  con una

longitud total  de 12tO km, y discurre ccn dos tuberias en

paralelo. A distancias dist intas de su or igen se encuentran

Ias válvulas de toma y depósitos elevados de Albatera (L'7

km)  ,  Cat ra l  (9 '4  km)  y  Do lores  ( tZ 'O km)  .  Los  depós i tos

elevados t ienen capacidades de 25 m3.

La infraestructura de esta red de abastecirniento pr incipal

que es mantenida por la comunidad guarda mayores garantías

que la que existe en los municipios para su distr ibución

local.  En esta úl t ima se producen cuant iosas pérdidas en

Ia red que en algunos casos suponen el 25 % deL caudal suministra
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do, si tuándose 1a media en torno al  2O%, esto claro está,

conl leva unos despi l farros a todas luces ant ieconómicos.

Desde el año 1-976 se abastece a todos los núcleos del

Bajo Segura y en el cuadro CDCO(/ se muestran las dotaciones

que han ido recibiendo, estas se establecen conforme a un

Plan de Abastecimientos que sigue la N.C.T. y que se va ampl iando

sucesivamente según t ipos de crecimiento. En las actual idad

las dotaciones t ipo en función del nivel  poblacional son

las  s igu ien tes :  '

P

1  . 0 0 0

6 . 0 0 0

12.  OOO

50.000

1 .  O O O

P  6 . 0 0 0

P  1 2 . 0 0 0

P  5 0 . 0 0 0

P

L00 l /h /día

Lso I/h/ día

L75L/h /d ía

2OO L/h/día

235-275 L/h/día

La l legada de aguas del Taibi l la pese a no cubrir  las

cifras que en un principio se suponía que iba a proporcionar

supusieron el  revulsivo urbaníst ico de los núcleos l i torales

del Sur al icant ino entre otros, hasta ta1 punto y como pone

de manifiesto Vera Rebollo ( 165 ) que Ia llegada de sus aguas

a alguno de los municipios produjo un verdadero disparo de1

proceso de afectación de1 uso del suelo con f ines residenciales.

Así en el  caso de Torrevieja, la af luencia creciente de tur istas

que se produjó en LgTL rebasó las posibi l idades de los pozos

que venían abasteciendo a Ia zona, y al año siguiente en

L 9 7 2 ,  e n t r a b a  a  f o r m a r  p a r t e  e n  l a  M . C . T . 1 o  q u e  s u p o n í a

disponer en verano de 14O.00O m3 de caudal para la zorra de

urbanizaciones mientras el  caso urbano cont inuaría abasteciéndose
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de los pozos. La l legada

que 1as 230 edif icaciones

a 1 .136 en  e l  año s igu ien te .

de las aguas del Taibi l la supuso

solicitadas en L97L se pasaran

Actualmente Ia creación de nuevas urbani-zaciones o

ampliación de fases y proyectos antiguos sigue mediatizando

el abasteclmiento municipal  hacia estas nuevas demandas en

las cuales radica sobre todo el  problema de concentración

est ival  que supone puntas a veces di f íc i les de controlar.

La cuestión fundamental- estriba sin embargo en el hecho

de que la aparic ión de estas demandas nuevas l imita las dotacio-

nes oe los regadÍos con aguas del t rasvase y que en pr incipio

era  e I  ob je t i vo  p r inc ipa l  de  es te ,  ya  que los  abas tec imien tos

urbanos t ienen preferencia sobre los úl t imos, cuest ión que

en estos años de sequía ha venido suscitando terribles controver-

sias y enfrentamientos de posturas.

En el  resto de los núcleos inter iores a excepción de

los más populosos o industr iales como Orihuela, Cal losa o

Almoradi los def ic i ts no son acusados y son sat isfechos en

s u  m a y o r í a  p o r  I a  M . C . T .

3.3.3. Consuno urbano y satisfacción de la demanda

En eI consumo urbano surtido por fa red general de

abastecimiento va incluido un porcentaje de aguas servidas

a establecimientos industr iales que se nutren por este mismo

sistema y que es imposible segregar de las aguas dedicadas

exclusivamente para usos domést icos. Sin embargo 1a naturaleza
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de los establecimientos industr iales no induce a pensar en

grandes distracciones por este concepto, y que en el  caso

concneto de mayores consumidores cuentan con abastecimiento

individual o bien se alimentan particularmente desde pozos.

La demanda teórica según los niveles de consumo estableci-

dos entre 1as dotaciones por habitante y día incluidas en

el Plan Hidrológico NacionaLn indican un volúmen de 16r360

Hm3 necesarios para el  consumo en relaclón a la población

de 1984, este consumo sin embargo es sóIo LA't 673 FIm3 cifrándose

por  e l1o  un  de f ic i t  de  1r687 Hm3/año.

Este desajuste Io sufr ieron en medida l-as poblaciones

más densamente ocupadas como Almoradí,  Orihuela, Cal- losa

y Torrevieja. Si  se t iene en cuenta que el  dato l leva incluidos

consumos industr iales conectados a la red, eI  desajuste entre

demandas teóricas y usos domésticos es aún mayor.

Fuera de estos consumos las demandas fabriles generadas

por industr ias var ias, como: fábr icas de conserva, fábr icas

de tej idos, mataderos, petroquímica nava1, y organismos of ic iales

suponen en conjunto 31914 Hm3 que no se encuentran conectadas

a la red general y que cuentan con instalaciones propias

para abastecer desde Ia Ul.C.T. o bien por tomas directas

desde las acequias y pozos.

3.4. Infraestructura de sanea¡niento y aguas recicladas

En los úl t imos años se han acometido numerosas reformas

en Ia red de abastecimiento y saneamiento aunque. no se han
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cubierto con ellas todas las obras necesarias para lograr

la mayor eficacia del consu¡no y la depuración, siendo quizás

este punto tan conf l ict ivo como el  existente en las pérdidas

de la red de suminj.stro. La evidencia delata que de las

diecisiete depuradoras que existen en el enclave comarcal

y que aparecen reflejadas en e} cuadro ü"jCASTII 5{}e funcionan

o 1o hacen con 1a debida garantía seis de el las proporcionando

un total de 41026 Hm3 anuales, reaprovechados sóIo en parte.

Muchas de 1as depuradoras son antiguas y están fuera

de servici-o,  y las que funcionan 1o hacen def ic ientemente.

De entre las más modernas están las de Guardamar y Torrevieja

ambas con di ferentes sistemas de depuración, Ia pr imera mediante

decantación en baLsas y 1a segunda con tratamiento completo

(mecánico biológica),  donación del af luente y tratado de

fangos. Se reutilizan para el riego en ambas las aguas y

en la de Torrevieja los fangos también por part iculares,

pero tanto una como otra presentan deficiencias de rendimientos.

En el caso de la de Torrevieja al igualr eüe vj-ene

ocurriendo con todas aquelras ubicadas en zonas turísticas,

sufre grandes desajustes entre el ver¿rno y el invierno.

En la época invernal trabaja muy por debajo de sus niveles

de rendimiento óptimo ya que entre otras cuestiones no se

encuentra conectada totalmente Ia red de alcantaríllado que

hasta hace poco no exist ía en Torrevieja; en cambio en verano

con Ia afluencia de turistas le l1egan caudales tres veces

superiores a su diseño de trabajo por que el agua sale con

unos niveles de depuración muy por debajo de 1os l imites

establecidos y eso teniendo en cuenta que no af luyen hasta

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



h¡¡¡iciplo

Albatera

Aleqfa

:i^af Al¡rordí

A!ffadÍ

:iaf A]¡Dü:dí

:iaf B€rEjuzar

BerEjuÉr

Berej\Er

Bi.gFtro

:j¿f CaUca Seg.

lco Caltcsa Seg.

rial ea,Llca Seg.

riál Calle Seg.

ri¿l CaUGa Seg.

niaf CaItGa Seg.

rial Cabal

Cau.a-I

Cat al

rial Cco(

rial Dq¡a l{-E\¡a

rial Dolcreg

bl6€s

riál Fcms¡tera

Fq¡rff¡ra

riál 6.¡ardata S.

A¡adamr S.

Lco O,adatc S.

rial OrardarEr S.

ico FihEla

riaf bilr.rela

rial eih¡1a

bih-ela

ico eihrla

rial Rafal

¡lal Rafal

Reet¡&t

EFiaf Fojates

Eriaf S. n]lg€ricio

S. Fu.gencio

S. I'tieuel de
Salittas

Tonrurieja

Procedencla c¿ucc  de Or l gen  de l

I vertido L otl a

Deg¡'aera Az. de la ttsta lik¡. laibilla

Dep.rea Az. de AnilLa RÍo SegLE-a

Fca.ccns€r.\reg. HiIa & It{:ntdrercF fuo Fir¡d

Deg¡'dc['a tg'. Calr¡a'io A¿.lihB y Fozcs

Mat'r-ro [f.Ff. ,s'. Calvaio Az.t'hg y Fac

Itfatdero ttlal, Fouo cÍego l{en. lblbilla

De$.¡rea RÍo Segrra M¿f¡. Taibj.Ita

De$!-afua RÍo Segr¡ra R.Seg¡ra y liEr.

Deplrea Az. lt-rchitlo !44r. Taibilta

Fca.ccnsec.r/eg. Az. Beni¡afa Mm. llaibilta

Pjscj¡E M+aI. fa. & W. Mrl. Taibilta

Caudal DQO DBO< tr¡bi¡üC LS. rb^
Lte ppr p¡r-  /  ryr l  I  

-

q¡Amo cxJ0frum
P u il! o s_eg_yEBgPo_99!I4!M!!E

1480

(klEirE

E.D. rp fl¡rcicr¡a

Ti€rEn agE M.T.C. qr ft¡

lbdaja 3'6 annles

Sin alcanta¡-i[aó.la De
rp fi¡ricr¡a. Pne&ni¡¡tt'
lcs &¡estfcc

Verti& dis¡ccrtti¡¡.tc

Preenina dr¡¡Ésttco

Pre&ni¡a dcrÉstico

E.D. r¡c ftrnicna

Hqja 6 ¡¡Es. lb try E.

et Az. !'Eti]la tiqp rc
r€s & riegP ccnpt€nEr¡ta

¡r¡t€s & !.rerter PGa Por
l.sl<x ls decdtbifu

tcabqja 2 die a la sene

Dqr&'a rD fl¡Picra

De$.c.e¿ firEicrÉ Él

habaja 3 nEses al ú

Vertió ese

Dq-u"ea rp fl¡ricra

he&ninrt ffiicc

I!'abaja 3 rcses al #

Tt'abeja 6 n¡eses al- &

Dryl¡eión i¡srfici.stte

Va al río Segi¡ca

10

1

1 0

m
s/m

a/
1.5@

940

¿)
50

5€

>9

9/11O

n/zn
7á

á/49

712

orá

AC

2r8

IJp.

3-5

o'6

D

a

¿<

rte.

Lvré

In+.

11

¿
1 R

o,á

é ¡ z

r12

24

o,3

rrry.

I

5

s D

1ú/670

s/
4.ffi

7n

s
7/

60

7f!./
2.e0

fr/m

10/110

ú/

m
w/

1.3m

sCO

w

1.20

t .O

p

4/L.m

1.S

1 G

L5/g

.n

625

7/&

79

350,/1.6@

3.6@

á
so-rc

a

a

*25

á
á
a,

m

a

1f\

ID

/a

Escéo

+1CO

!

5

15

n

1 n

>IU

r.G20

l5

%

,E

s75

0

ú/w

36/s
ñ

%/1á

45/ n

19

to/19

dr@

á/1@

!

o / e

g/4s

s
5 / 9

1 T

10/16

5/n

wá

l@

LO/n

L4

s

s/ 65

&

6.m

ú/2.n

tñ/3.m
I

á lLú/ffi

libtdEo de a\¡es Arr€ba Berli-últra lil-t. Taibilla

lb&o & a,€s Az. afel Cfu !bn. taibillá

sAT-Ia\¡dEs Azarbe'ba Men. XaibiLla

üatdero lf.pal. Az. Pie&a
¡@

Madero lf.pe].

Alcanta.il lzb

Dq¡?&ra

Mal*o ü.Ff.

Fca.ccftser.v€9.

Ibtatuo !l-F].

Deg!.dcs'a

Fca.ccrE€!'.veg.

Fca.ccrsen.veg. Az.Olir¡ares

Dq.E*ra RÍo Segi!'a

fdrica teji& Rfo Seera

Fca.ccrEer..reg. Az. fü-El/a

¡btadero lvlrpal.

Fca. ccrEer.'r'eg.

Dq.!'a&na

Depudora

DqI.aóra

¡.{il. Taibila

A¿. la PalrrEra l,fa¡. lbibi11a y p.p.

Az. la Palnc¡'a !{at. Taibilr2

A¿. lce ltstcs I'ht. Taibilla

Acq. Co( FoG fi\¡S

Az. Viejo Fczc6 Fri\¡¿6

Az. Acierto M¿n. Taiúiuá

Az. Acierto M¡l. Taibilla

Az. lhre&rcs Fouos Friv. Y q.

19

7¿O

3&

Dep.Eea RÍo Segr:ra l¡lt¡. Taibi.Ita

Db*o npaf. Rfo Squra !8. Taibilla

Dqn-dóra Rio SegLaa lk¡. TaibiUa

DegrdcEa Az. e h Réga lilñ- Taibilla

Depn'ea Az. & la Rasga li{¿n. Taibilta

ned & sacanto. RÍo SegLúa ¡rbri. Taibilla

Mateo !f.pal. Rfo SegLu'a lrkt. Taibillá

Fca.ccnser,veg. Az. 16 Viiras Fozcs fiv$

Oe+u'aAa Azq. CaUcsa !lm. Taibilla

FoG prit/# y
l¡bn. Taibi-Lta

!tm. Taüilta

l,lal. Taibil lá

Pozc6 p['il¡aG-

RÍo SegLra Pozcs pt'iY#

Az. Ermedio @. €ua ri']ce

Y Pozcs Pniuadcs

Az. d€l AIb 1,1m. TaibiUa Y
pozcs y priv&

Balsa & riego M¿n. Talbilla

Rieeoo ¡,fan. Taibj.Ila

I
m/wlgrr,rc.m

F\srte: Ocnfbderzción fiidrcsáfica del Seeura.

¡b hav scbrant€s

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



I48t

hasta ella todas las aguas residuales del municj-pio por no

estar la red de alcantarillado totalmente construida.

4. EL BALANCE HTDRICO DEL BAJO SEGUNA

Cuanti f icar

Segura resulta

aprovisi.onamiento

asi como por 1as

m o .

Recursos .

Part iendo de ]os datos propi-os de la cuenca, esta más

o menos claro que se trata de una zona defJ-ci tar ia,  y sobre

todo part iendo del s istema de aprovechamiento tradicional

de la Vega, e incluso de las propias característ icas de la

cal idad de} agua en eI r Ío

Ahora bien, establecer el  balance teniendo en cuenta

los volúmenes importados desde la cuenca del- Tajo es una tarea

ardua, ya que de momento no se ha contado con un plan de desem-

bal-ses f i iosf y 1a plural idad de tomas, asi  como de las si tuacio-

nes de intertrasvase provincial ,  hacen que sea di f ic i lmente

discernible 1a cant idad real de agua que se puede ut i l izar

en la zona.

Ateniendonos a ci- f ras medias, el  balance seria e1 siguiente:

puntualmente el  balance hídr ico del Bajo

problénat ico por la profusión de fuentes de

que no t ienen aforos ni  suministros regulares,

caracterÍst icas de las orooias tomas de consu-

A u t ó c t o n o s . . . .  2 6 9 ' 7 4 4  3 5 4 ' 7 4 4

Alóc tonoS 145 '959 L47t  6L5

TOTAL 383 '7O3 4OO'359
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Demandas. A g r í c o l a s  .  3 1 9 ' 1 7 0

Urbano-Industr ial  18r 587
r F ^ r ¡ ^ t  Q Q . - r t ñ - aI r J J . l . t ' ¡ J  . ) . J I  / 3 /

Es decir ,  eu€ las necesidades podrían incluso cubrirse

con los recursos autóctonos, siempre que se cumpl iesen varios

n F a a t  l ñ t  t Á c  f  ^ c  .

1e.  Que la  p luv iomet r ía  fuera  1a  rea lmente  Ceduc ida  de  un

año medi-o, s in las fuertes_, osci lacj-ones que presenta.

2e .  Que la regulación del Segura fuera total- .

y ,3e .  Que las  aguas fueran  todas  e l las  de  la  ca l idad adecuada.

Pero dado que naCa 
' ie 

esto se curnple, f  a necesidad de

importar aguas foraneas es evidente, j ¡a que los consumos urbanos

necesitan agua en las debidas condiciones sanitar ias, y por

que tanto estas como fas de los regadios no. pueden quedar

expuestas a la aleator iedad de la cl imatol-ogía hídr ica surest ina.

El balance hídr ico entre recursos y demandas en 1os ú1t i--

mos años, como ha quedado sobradamente refer ido, rro se ha

conseguido todavía equi l ibrar,  ya que se han atravesado años

de fuerte indigencia pluviométr ica, y de otra parte porque

la l legada de agua foraneá no ha sido regular,  s i  bien se

ha podido sobrel levar la si tuación debido a la importante

infraestructura existente en mater ia hidrar l l ica, y sobre todo

a 1a mental idad de los lugareños, eu€ pasan por ser los c-ue
'¡ejor apl ican (dentro de sus excepciones) el  concepto de ,recono-

mÍa del agua"
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23. Este documento ha sido estudiado por

conquista y repoblación de Levante y

1 9 5 1 .  p p .  8 5 - 1 2 6 .

2 4 .  V T L A R ,  J . B .
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FOI ' IT  R IUS,  J . l ' l  . :  ' r l a  re -

i ' lurc iar f  .  RERP. Zaragoza,

ñ ñ  ¡ i  tv v .  v ¿  v .  y . 229.

¿ ¿ 4 .

2 2 7 .

O p .  c i r .  p  8 5 - -

2 5 .  V T L A R ,  J . B . :  ( r g Z O )  O r i h u e l a ñ n  ¡ i i -  ñv I J .  y .

2 6 .  V I L A R ,  J . B . :  ( f g Z 0 )  O r i h u e l a  . . .  0 p .  c i t .  p .

V I L A R ,  J . B . :  ( t g Z Z )  L o s  s i g l o s  0 p .  c i t .  p .  1 5 6 .

2 7 ,  F O i i T  R I U S ,  J . i , i . :  ( 1 9 5 1 - )  " L a  r e c o n q u i s t a

L 2 6 .

2 8 .  V I L A R .  i . t s . ;  L o s  s i s l o s  X I V  v  X V  e n  0 r i h u e 1 a .  E d ,  P a -

! * ^ - ^ + ^  ^ - - ^ '  G a . r ' c i a  R o g e l .  i i l u r c i a ,  1 9 7 7 .u ¡  v ¡ t é  u v  n ¡ 1 É g r

En esta obra real iza eL autor un arnpl io anál is is sobre la evo

l-ución sufr ida por la sociedad or iol-ana y su aproximación aI

status nobi l iar io oue le iba a caracter izar durante los si-

gtos ven] .oeros.

¿ Y .

V I L A R ,  J . B . :  ( t g Z l )  t o s  s i g l o s  . . .  O p .  c i t .  p .  1 5 8 .

3 l - .  E l  s is tema de r iego reca ía  sobre  "aguas v i -vasr r ,  aque l las  que

se tornan de] r ío bien a través de una presa, azud u otra ace-

quía; luego exist ía una red de avenamiento que canal izaba las

t 'aguas muertastt .

El-  s istema_de r i -ego de l-a huerta, gu€ se ha revelaCo como uno

de tos más complejos Ce Ia penj-nsula, se estructura a través
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de una red de regadio y una de avenamiento,  Pot  las que cÍ r 'cu

Ian respect ivamente ' raguas v ivas"  (aquel las que son del  r ío)y

' raguas muertas"  (de avenamiento) .  Esta ú l t i ína se hace necesa-

r ia  en Ia Vega dado e1 e levado n ivel  f reat ico de 1a zona'y se

reveló desde t iempos tempranos como una segunda red oe r iego,

ya que sus aguas han veni -do ut i l izandose para t rasformar las

áreas marginales en zonas de nuevos regadios.

3 2 .  V I L A R ,  J . t s . :  ( t g Z Z  )  L o s  s i g l o s  0 p .  c i t .  p '  1 6 1 - .

33 .  Es ta tu io  de  Usos 'y  Costumbres  c ie l  Juzgado Pr iva t ivo  Ce Aguas

oe Gua: 'oamar  ie l  Segura .  inpren ta  tsuaoes,  Tor rev ie ja ,  i979 .  p

1 .

34 .  LOPEZ BIR i '1UDEZ,  F .  :  "E i  t sa jo  Segura :  Evo luc ión  de  un  pa isa je

rura l " .  Los  pa isa ies  ru ra les  de  España.  Va l iac io l id ,  L980.  Aso

c iac ión  de  Geográ fos  Españo les .

3 5 .  V I L A R ,  J . B . :  ( t g l l )  L o s  s i g l o s . . . 0 p .  c i t .  p . 1 6 4 .

3 6 .  V I L A R ,  J . B . :  ( t 9 7 7 )  L o s  s i g l o s O p  .  c i t .  p .  1 - 8 6 .

37. i l IORALES GIL, A.:  ' tE1 r iego con aguas de avenida en las l -ade--

subáridas".  Papeles del Departamento de Geografía,  1.  l , lurcia,

L J V J  
,

38. La presencia de una resurgencia entre los mater iai-es conglome

rát ico-areniscosos perni t ió Ia conf iguración de una corr iente

f luvial  que alcanza aqui la categoria de"río ' , '  nombre signi f i . -

cat ivo ie su cauciaL constante. En ]a actual ic iad el  cr ibado é1
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acuífero mediarite sondeos a que se ve sometida La zona, lra -

determinacio su escasa funcional idad. Su caudal-  ha venido sien

do aprovechado desde inmemorial y derivado aguas ariba, ha9

que en t iempos recientes incl-uso se l legó a hacer un sondeo

para regular izar el  caudal cerca del mismo I 'nacimientorr.

VERA REBOLIO,  F . :  T rac i i c i ón  y  ca rnb io  en  e1  Canpo  de l  Ba jo  Se

Seeura .  IDEA.  l - 984 .  o .  159+

V I L A R ,  J . B . :  ( 1 9 7 7 )  L o s  s i g l o s  0 p .  c i i .  p ,  1 7 5 .
.

L ibrc de Pr iv i l -egios y F.eal -es i ' ierceies concei ic ios a La l , iuy

i ' lob le y  i Íuy Fie l  y  i iuy Leal  Ciuc iac i  ce C: ' ihuel -a.  Or ihuela. ,Ai ' iC.

4r .

2 0 1  f o l .

V I L A R ,  J . B . :  ( t g Z Z )  L o s  s i g l o s4 2 . 0 p .  c i t .  p .  i 3 2 .

¿ + J . TORRES FOI ' ITES,J . :  " Los  cu l t i vos  murc ianos r r .  Co lecc ión  < ie  do -

4 4 .

cumentos para 1a i i istor ia de1 Reino de i ' lurcia.  Acad. Alfonso

X E1 Sab io .  i ' {u rc ia  1963-L973.  3  vo ls .

v I L A R ,  J . B . :  ( t s z z ¡  t o s  s i g l o s  . . .  0 p .  c i t ,  p .  1 8 5 ."-

Estatuto de Usos y Costumbres del Juzgado Privat ivo de Aguas

de Guardamar del Segura, en e1 se encuentra La 'rProvisión de

Fel ipe IV, con inserción de los Estatutos del Dr.  i t l ingot",p.

7 y ss, en la que se hace referencia a las dist intas apl ica-

ciones Ce 1as aguas y sus cunpl inientos.

I,OFEZ BEF;,Í-DEZ, F.: (19m) "3f Bqio SegLna ..." qp. cit. p.279.

A C ,

4 i i .

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



148E

iZ.  VIIAR.,  J.B.:  Orihuela una ciudad valenciana en l-a 'España i ; io--

derna. Patronato Angel Garcia Roge1. i ' {urci-a,  1981. p. 65.

48. Pueden encontrarse alusiones desde ant iguo en l-a obra de Roca

de Togores (1832),  en var ias ordenanzas y estatutos de Ia Fi¡r

ta ,  y  as i  1o  acrec i i tan  Ca lvo  Garc ia -Torne l ,  F .  y  V i la r ,  J .B .

49. Estatuto de Usos y Costumbres

50. Estatuto de Usos J Costumbres

v P .  } J .

v v .

51 .  [ s ta tu to  de  Usos  y  Cos iumbres  0p .  c i i .  . r : .  2 .

52 .  La  acequ ia  nás  an t i gua ,co Íno  se  v ió ,  es  I a  i e  Ca t ra l ,  menc iona

cia ya por  los cronistas musul- rnanes a l tornedievales,  como c i ta

V i l a r  ( 1976 ) .  La  de  l as  l l o r i as  da ta  de  i 360  y  l a  de  A l -no rad í

c ie l -386.  Las c inco restantes son poster ior .es.  La de Al fe i ta--

my,  nuy ant igua,  fué provis ta de Estatutos propios en 1-571; la

de Formentera quedó establec ida en 1659,  prev io acuerdo del  -

señor focal  con e l -  de Beni jo far .  La de Roja les no se sabe la

fecha en que enpezó,aunque a l  parecer  data de1 s ig lo XVII .  ta

de los Huertos ya se encontraba en pleno rendimiento en 1743.

Por-ú l t imo,  Ia Acequia de Guardanar.  fué establec ida en 1-61-3 ,

por  un par t icu lar ,  e1 magni f ico Pere i . losquega,  para benef ic io

de 5OO tahul las de su proniedad.

5 3 .  V I L A i l ,  J . B . :  ( f g 8 f  )  O r i h u e l a  u n a  c i u d a d  . . .  O p ;  c i t .  p .  1 0 3 :

54 .  V ILAR,  J .B . :  ( f g8 f  )  O r i hue la  una  c j -udac i V P .  U r U .  . J .  ¿ V + .
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5 5 .  V I L A R ,  J . B . :  " ( f g A f )  o r i h u e l a  u n a  c i u d a d O p . .  c Í t .  p .  1 O 4

56.  IEON CLOSA,  T . :  I 'Apor tac ión  "a I  es tud io  de  Ia  co lon izac ion

la Vega Baja de1 Segura* U.A. lr I .  XXI.  Facultad de Fj. losof ia

Let ras ,  ne  3-4 .  1962-63.  p .  104.

5 7 .  L E O N  C L O S A ,  T . :  ( f g o Z - o g )  " A p o r t a c i o n e s  . . . "  O p .  c i t .  p . 2 1 0 .

5 8 .  C A V A N I L L E S ,  A . J . :  ( L 7 S Z )  O b s e r v a c i o n e s  0 p .

á a

v

5 9 . CAVANILLES,  A .J .  :  ( 1 ,792 )  Obse rvac iones

6 0 .  C A V A N ] L L E S ,  A . J .

O - 1  .  U A V A i \ 1 L L f . J r  , - t . u .

a  \ L / 9 ¿ j  U O S e r v a c r o n e s

:  \ ! / V ¿ )  U C S e I ' V a C i o n e s

62.  V id .  cap i tu lo

O p .

u P .

c i t . t  I I . p . 2 8 1 - .

c j . t . t  I I . p . 2 B 4 .

c i t . i  I I . p . 2 9 2 .

c i t . t  I 1 . p . 2 3 2 .

6 3 .  V T L A R ,  J . B . :

V ina lopó y  s igu ien tes .

( f g e l - )  o r i h u e l a  u n a  c i u d a d  . . .  o p .  c i t .  p .  6 5 .

64.  ROCA DE TOGORES,

Orihuela . i leal

J .  :  In iernor ia sobre los r iegos de f  a  i {uer ta de

Sociedad Económica de Valencia.  IA32.

65.  El  tér¡n ino de I 'dueño c ie l  agua' r ,  as.en- iado por  los repar t imien

tos ,  as in i l aba  l a  p rop iedad  de l  agua  a  f a  de  l a  t i e r ra '  y  pe l

manecera v igeni ;e en muchos regadíos surest inos en los que 1a

escasez de recursos ba forzado a conservar  estos pr iv i leg ios a

'  toda costa.  De hecho,  hoy todavÍa perrnanece v ivo eI  e jemplo -

del  r ' iego de Elche o eL de la  i iuer ta de Al - icante (v id.  capí tu

1 o  X  y  I X ) .
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66. i r iULA GOiviEZ, A. et  al t . :  Las obras hidrául icas en el  reino de

l ' lurcla duranie el  refornismo borbónico. Los relaes pantanos -

d e  L o r c a .  C . I . C . C . P ,  i , { u r c l a ,  1 9 8 6 .  p . 3 5 .

6 7 .  i ' { U t A  G O M E Z '  A .  e t  a l t . :  ( 1 9 8 6 )  t a s  o b r a s  . . . 0 p .  c i t .  p .  3 6

u

68. CALVO GARCIA-TORNEL,  F .  :  ( tg lS)  Cont inu ídad ñn a- i  {-v Y .

V i L A R ,  J . B . : ( 1 9 8 L )  O r j - h u e l a  u n a  c i u c a o  O p .  c i t . t  I I . ; : a g .

CALVO GARCIA-TORI ' I3L, f  . :  ( 1 9 7 5 )  C o n ' t i n u i d a c t  . . .  C p .  c i t .  p a g .

7L .  LAPEZ BERIv IUDEZ,  i . :  I 'E l  T rasvase  Ta jo -Segu ra  i l o t i c i as  y  co -

rnen ta r i os " .Es tud ios  Geográ f i cos .  C .S . I .C .  i , l ac i r i d ,  pag .  32C.

72.  l , iULA GOI ' IEZ,  A .  e t  a I t . :  (LgBO) f  ^ ^  ^ L - ^ ^
L A -  U U A  d D O p .  c i t .  p . 2 5 I .

7 3 .  C A T V O  G A R C I A - T O R N E L ,  F . :  ( 1 9 7 5 )  C o n t i n u i d a d  , . . O p .  c i t .  p . 7 6 .

74.  ROCA DE TOGORES. O p .  c J - t .  p . 8 1 .

75.  Ordenanzas para e l  r iego,  gobierno y d is t r ibución de las aguas

que r iegan Ia huer- ta c ie la  c iudad de Or ihueia y ot ros pueblos

sujetos a1 Juzgado Pr ivat ivo de la  misma. Or ihuela,  1844.

76.  ALTAI ' I IRA Y CREVEA, R. :  Derecho consuetudÍnar io y  econornía po-

pu la r  de  l a  p rov inc ia  de  A l i can te .  Ed .  f acs in i l .  I .E .  i uan  G :1

A l b e r t .  A l i c a n t e ,  1 9 E 5 .  c .  8 9 .
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7 7 . 0rdenanzas para la.  Comunidad de Regantes de Catral  y

Reglarnentos. Orihuela, Inprenta Cornel- io Paya, 1899.

p a g . 3 .

C 1  n r i  a a n  ¡ l a l  r ¡ ¡ n a h ' l  a  n a n * a  d a  á ¡ a ¡ a  ¡ r r q r r ' l..,*_**nana, aunque

no se sabe con certeza su or igen, pero la toponimia y

las  escasas  no t ic ias  que se  i ienen,  parecen ev idenc ia r

este grupo cultural  fué eI que real izó las nayores anpl ia-

ciones y las caut izó con los nombres que hoJ/ se conservan.

8 1 .  C A L V O  G A R C I A - T C R i ' I E L ,  F . :  ( i g Z S )  C o n t i n u l i a d  . . .  0 p .  c i ' ¿ .

p . 8 1 .  E s t e  a u t o r  r e c o g e  e n  s u  o b r a  a l g u n o s  d e  e s t o s

vocabf  os,  los cual -es perrnanecen en g?an rnedida comunes

a  l os  de  l a  Vega  Ba ja .

ALTAYIIR.A Y CREVEA, ( 1 9 8 5 )  D e r e c h o  . . .  O p .  c i t .  p . 9 0 .

E s t a t u t o  d e  U s o s  0 o .  c i t .  p .  1 9 .

R O C A  D E  T O G O R E S ,  J . :  ( 1 6 3 2 )  i 4 e m o r i a  O p .  c i t .  p . 7 7 .

(  1832 )  i . lenor ia  Op.  c i t .  p  .  77

(  f gZS)  Con t i nu idad a \ ^  A ;  +
v v  .  u r  u .

i ' íADOZ, P. :  Dicc ionar j -o Geog: 'á f ico-EstadÍst ico-Histór . ico

d a  A l  i  c a n i a  
" " " - ^ ,  " - . - *
vao  u= ¡¿v ¡ r  y  no lenc ia .  u ' a i - enc ia .  I .A l r -onso

El  i ' ' lasnañimo .  1982.  Ecic :ó¡  facs i in l l -  Ce Ia de 1E46 .  Torno

f T  ñ - -  A e
v s S .

Q A

ROCA DE TOGORES,  J . :

Y i?5 .

CALVO GARCIA-TORiiEL,
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8 6 .

8 9 .

92 .

9 3 .

FTGUERAS PACI"íECO, F. :

Op  .  c i t .  p .  861 -  y  l -  . 031

FIGUERAS PACHECO,

0 p .  c i t .  p .  8 6 1 .

R O C A  D E  T O G O R E S ,  J . :

r esumen .

CALVO GARCIA-T0Ri tEL,

Crdenanzas ,:ara 
' l  

a

LLg2

(19L6 )  P rov inc ia  de  A l i can te

F. :  (191-6)  Prov Ínc ia  de  A l i can te

(  1éJZ J  i / iemor la Op.  c i i .  Quadros

f . :  ( 1 9 7 5 )  C o n ¡ Í n u i J a c l  C p .  c i t .

l l C a C )  n ñ  ¡ i + -  n  I ¡ T T
\ ¿ u J v l .  v ! r .  v .

FiGUERAS PACI{ECO, i r .  :

O p .  c i t .  p .  8 7 .

(1915)  Prov inc ia  c ie  A i i can te

HERII\¡ ,  Robert :  ' tEl  r ío Segura. La ordenación de una cuenca

hi-drográf ica meditemánearr .  Revista de Geografía.  Dpto.

de Geografía de la Universidad cie Barcel-ona. Vo1. Vl,

na  2 .  Ju l io -d ic iembre  de  L972.  , t .  L7L ,

Como se ha venido comprobando con e1 t ienipo y se expone

ampliamente en otros apartados, raramente ha conseguido

elevar el  caudal-  de las concesiones teór icas, hasta si tuarse

entre eI 75 y e1 5O%, lo que ha supuesto ser ios problemas

para el  agro y para la economía de las empresas mer.cant i les

e n  p e r í o d o s  ( v i d .  c a p s .  X  y  X I ) .

FIGUERAS PACHECO,

O p .  c i t .  p .  1 . 0 4 0 .

F . :  ( 1 9 1 6 )  P r o v i n c i a  C e  A l i c a n ; e
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9 5 . GIt  OICINA, A.:  La propiedad señorial  en t ierras valencianas.

Del Cenia aI Segura. Valencia. 1979. En esta obra se

ánaliza con todo detalte eI proceso evolutivo que lleva

a la desintegración de la propiedad señorial .

9 6 . Gr t  oLc rNA,  A . ;

Y  S S .

( l -979)  La  prop iedad Op.  c i t .  p .  L64

FII ILAI¡,  J.  :  rrEndaueriment económic i  cr is i  de la Ve1la Socie

tat a1 sud del-  Pais Valengia'r .  Recerguesr.número 9. Edit .  Cu

rial .  Barcelona. l -979

9 8 . i ' luchas de las tierras de la huerta de Valencia, Gandía

y Or ihuela per tenecían a propietar ios urbanos,  a menudo

nob les ,  ec les ias t i cos  y  ren t is tas ,  y  en  esas  t iemas,

como también  ha  demost rado J .A .Ch iqu i l lo  (L977) ,  p r ivaba

eI amendamiento a corto término, entre 6 y 4 años.

99. Un gran testimonio de esto, es que en LTOI el Capítu1o

Catedralicio de Orihuela decidió aprovechar unas grandes

propiedades que estaban imdentes, fundando una población:

Bígastro, éstableciendo en el la colonos enf i teutas. Un

siglo más tarde, €ñ 1816, los eclesiást icos reconocen

que si el Cabildo hubiese conservado el dominio úti1

de 1as expresadas propiedades y las hubiese dado por

amiendo, le producirían anualmente diez veces más de
'  

lo que perclbe por el l -as.

1_O0. FIGUERAS PACHECO, F.  :

O p .  c i t .  p . 1 . 0 4 0 .

(191-6) Provincia de Al icante
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1 0 1 .  I i A D O Z ,  P . :  ( f g 8 e )  D i c c i o n a r i o  O p .  c i t .  t  I I .  p . 9 1 . "

LOz.  F IGUERAS PACHSCO,  . r . :  ( fg tO)  Prov inc ia  de  A l i can te

0 p .  c i t .  p .  9 3 .

103.  FTGUERAS PACt lECo,  F . :  ( tg ra)  Prov inc ia  de  A l i can te

C p .  c i t .  p .  8 6 5 .

1-04 .  F IGUERAS PACHECO,  F . :  ( t g t0 )  P rov inc ia  de  A l i can te

O p .  c : : .  p . 1 . 0 6 7 .

105.  i inF , i i ' j  ,  i l .  :  ( l ,gZZ)  "31  r ío  Segura  .  .  . ' i  O¡ : .  c i t .  p .  12C.

106.  CALVO GARCIA-TOP. I i IL ,  í . :  ( iSZS)  Con i inu ic lac .  0p .  c i t .

L O 7 .  C A L V O  G A R C i A - T O R I i E L ,  F . :  ( f g Z S )  C o n t i n u i d a d  . . .  O p .  c i t .

p .  7 3 .

1-08. i { INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.: Plan l{acional de Obras

Hid rú l i cas .  Expos i c i ón  de  i { . L .  Pa rdo .  . l l ad r i d .  l ' 1 .0 .P .

1 - 9 3 3 .  V o l .  I .  p . 2 3 .

109.  I "1 I i ' I ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. :  P lan  . . .  p .  31 .

1 1 0 .  H E R I I ' ] ,  R . :  ( t 9 7 2 )  " E f  r Í o - S e g u r a  . . . "  O p . c i t .  p .  L 7 4 .

111.  Ordenanzas de la  Comunidad oe Regantes Riegos de Levante

en la l ' iargen Derecha del  Río Segura y Reglamento de su

S ind i ca to  y  i u rado  de  R iegos .  I np .  Vda .  c i e  A renas .  I ' i u r c i a ,  -

1 A^C]
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ILz .  La  in fo rmac ión  sobre  es te ' r iego  ha  s ido  ced ida  por  e l

Secretar io de la Comunidad, a1 t iempo que se ha i 'ecabado

información sobre e1 terreno a los propios regantes.

113.  VERA REBOILO,  F . :  (L984)  Trad ic ión  y  cambio  Op.  c i t .

P .  1 4 7 .

L L A .  P L A N  N A C I O I ' ] A L  D E  O B R A S  H I D R A U L I C A S . O p . c i t .  p . z j .  t  I .

1 1 5 .  P L A I i  N A C I O I i A L  D E  C B R A S  ' { I D R A U L I C A S .  O p . c i t .  p . 1 5 8 . t  I .

l - 16 .  PLA i i  i lAC IO¡ lAL  D [  OBRAS H IDRAULICAS.  Cp .c l i .  p .194 . t  I .

LL7  .  PLA i i  r \AC IO i lAL  DE OBRAS H ID ; IAUL iCAS.  0p  .  c i i .  p .163 . . ' ü  I  .

1l-8. PLAI,¡  NACIOI.IAL DE OBRAS :I IDRAULTCAS. Op. ci t .  p .195 y ss.

+ T

119.  PLAN NACIONAL DE OBRAS i { IDRAULiCAS.  0p .c i t .  p .1 -93 . t  I .

L z O .  H E R I I { ,  R .  ( t g Z Z )  " E l  r í o  S e g u r a . . . "  0 p .  c i t .  p .  L 7 4 .

LZL.  En la  pos t -guer ra ,  an te  la  c r is is  c ie  subs is tenc ia ,  los

precios agrícolas y sobre todo del guano, se dispararon,

y esa carestÍa favoreció e1 mercado negro, poibi l i tando

1a existencia de la otra condición: potenciales conpradores

t iemas, eu€ serán los más importantes. l io obstante,

otros muchos, fal tos de medios, cont inúan como arrendatar ios

;rasta que actualmente l -a presente gene: 'ación cie propieta-

r ios ,  muchos de  e i - los  c ie  p ro fes iones  l ibera l -es ,  con  v is ión
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de la s i tuaci 'ón agr ícs la del  mornento . l legaron

f inanciero con muchos amendatar ios y pasan a

ci  ón r i i  rec-ra -  co inc ib iendo 1a f i -nca comou ¡ ¡  v v  v u  t

cap i ta l i s ta .

4  U ¡ ¡

t ^

u l t d

119 6

arreglo

^ . . ^  1  ^  ! ^
s ^ y r v  u a -

empresa

1-22.  VERA F. IBOLLO,  F .  r  (1984)  Trad ic ión  y  cambio

L23.  Destacan por  esas  fechas  las  obras  s igu ien tes :

TORRES i fARTIi{nZ, i , i .  et  al t .  :  El  regaciÍo ¡ 'nurciano problerna

nac iona l .  Ins ' t i tu to  de  Or ien tac ión  y  As is tenc ia  Técn ica

de l  Sures te .  , r Íu rc ia ,  196L.

CO¡. iSEJO ECONOI{iCO SINDICAL ] i ¡TERPRCVIi iCIAL DEL SURESTE:

Comisión i :  Expansión de los regadios. Subcotnisión I- I

de  Recursos  i i iCráu l i cos .  I ' i u rc ia ,  L97O

En el1as queda recogida perfectamente Ia esperanza del

momento, eu€ ed ¡nanifestada rei teradainente por diversos

grupos  soc ia les .

L24. LOPEZ PALOI,IERO, Fel ix:  E1 Trasvase Tajo-Segura. Guadiana

d e  n r r h l  i  r . a ^ i  ^ - ^ -  1 i ^ r - r  ^  1 9 6 8 .U s  P U v f  r g q U I U l l E D  .  ¡ r l a u t  I u  t

En es ta  ob ra  se  recoge  todo  e l  p royec to  t écn i co ,  y  rea l i za

e l  au to r  un  c r í t i co  a r i á f i s i s  de  l a  s i t uac ión  soc ia l  y

econórnica del  momento,  eu€ proporc iona ianto defensores

co' ,no oei ractores,  que levantaron c iu i 'as polérn j -cas,  hasta

que e l  t rasvase fúe por  f in  aprobado.

Con  pos te r i o r i dad  han  su rg iCo  d i ve rsas  pub l l cac iones '

como  l a  oe  ALCAIN  J . l i . e t  a1 t . :  E l  T rasvase  Ta io -Segu ra .

Tolec io,  1973.  Y u i ta ¡ :ubl icac ión hecha por  Ia i ' iesa para

l -a  de fensa  oe I  ?a ¡o .  i s tas  exponen  en  l i neas  gen ' : r a1es

a l  p ro ¡ ' ec to  como  no  v iab le .
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L25. Con el  f ín de .que hubiese armonia en l-as actuaciones

de los Organisnos ejecut ivos, por e1 Consejo de i¡ l in istros

se decretaron l ineas de actuación de los Ir i in ister ios

cle Obras Públicas y de Agricultura en l-as zonas regables

de interes nacional y de actuación del IRYDA en las comafcas

d.e ondenación en las que se incluian dichas zonas r.egables.

En consecuencia se redactaron los correspondientes Planes

CoordinaCos y los Planes de Trasformación que perrni ten

real izar no sólo obras de puesta en r iego cie la zona

de actuación, s i  no también todas aquel las obras de infraes-

tructura precisas y a Ia vez posibi l i tar una reestructura-

ción de Ia propiedaC, medianie el  ;croc€so de concent: 'ación

y Ia apl icación de las no].nas cie reserva : /  excepción,

que permit i ¡ ' ian obtener t ier.ras par-a aiJjuCica:- las a agricul-

tores de las zonas o comarcas que reuniesen de' terninadas

cond ic iones  n ín imas.

Se decretó en niarzo de L972 la oecl-aración de al to interes

nacional de las actuaciones del IRYDA en ef Cannpo de
ñ ^  ' ^ + ^  - ^ -  ^u¿1r. 'Lc lgs¡ra,  J  sucesivamente y durante e l  año Lg73 ,  se

acuerdan actuaeiones de reforma y desamollo agrario

en las ot ras comarcas benef ic iadas por  e i  t rasvase en

l {u rc ia  y  A l i can te .

Posteriorrnente, y durante los añas i974 y 1,975, se aprue

ban los Planes Generales de Trasformación,  donde se f i jaban

no sólo las caracter ís t icas técni -cas y económicas de

Ias obras,  s i  no todas las actuaciones en orc ien a l_a

reestructurac ión de l -a proniedad,  capi ta l izac ión de las

exp lo tac iones ,  concen t rac ión  pa rce la r i a ,  i ndus i i i a l i zac ión

comerc ia l - i zac ión .  .  .  .
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L27. La Ley 52/BA de 15 de octubre cont iene entre otros los

siguientes puntos fundamentaLes:

1 e .  Cálculo de la tar i fa Ce las aguas trasvasacias, que

cont iene tres sumandos: aportación del coste cie las obras,

gastos f i jos de funcionamiento, y gastos var iables de

funcionarnÍento.

2e.  i l  pr imero equivale a l  4% de1 importe de las obras

AcueCuc to  (T rasvase  y  Pos t rasvase ) ,  ap l i cánc lose  e I  coe f i -

c iente de O '  60 corresponc. iente a l  vo l -úmen t rasvasacio

en pr imera fase.  Las invers iones se actual - izan cada dos

años.  Este surnandó se c lest ina a obras h idraúI icas .en

cuenca  de l  Ta jo .

Según  e I  S ind i ca to  de  Regan tes  de l  T ¡ ' asvase ,  es ia  ú l ' i i na

Ley les iona g i 'avemente los in tereses ie  1os regaci ios

del  Sureste ,  ent : 'e  var ias cosas,  potr  a-c l icar  o " ro t ipo

da  i  n  i - onoq  r ¡  qnhno  i n ¡ i n  n^n  i n t f .OOUCi f  l a  nOd i f iCaC ión¿ ¡ ¡  v v ¡  v g  
,

de actual- izar las inversiones, cuest ión que se ut i l iza

por pr imera vez. .Los regantes inquieren'  que esto no es

lógico, y3 que los gastos de conservación orci inar ia se

incluyen en las tarifas y los cie conservación extr:aoriinaria

en obras cor, tplementar ias se insertan asimismo en el  sumado

pr imero .

Por e} lo,  los regantes intentaron int : 'oduci-r  nodif icaciones

a esta Ley para que se adapte a 1as nornas que r igen

para  e l  res to  de  1os  regadÍos  españo les .

L28.  Inforrnación económj-ca fac i l i tada por  e l  S indicato Centra l

de Regantes del  Trasvase Tajo-Segur.a.

L29. Estas severaciones forrnan parte i .ei  estudio que hace
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el Sindicato Central  .de Regantes Cel Acueducto Tajo-Segura,

y es l lamativo el  hecho de que def iendan con entusiasmo

tanto los benf ic ios CerivaCos de Ia apl icación de aguas

en usos agrar ios como urbanos y turíst icos del t rasvase.

A1 igual que hacen una valoración posit iva de las repercu-

siones enengét icas del mismo

1-30. Esta af i rmación, pese a conta-c actualmente con algún

embalse más, perteneciente a Ia infraestructura del t rasva-

s€ ,  y  a l  acueducto  mis rno ,  es  to iav ía  va l ida ,  ya  que ia
'  cuenca baja no esia exenta en ninfun r i lor ento de a=;.oces se-

2quÍas,  acusaCas t ras vai ' ios años de inCigencia p luv ioméir ica

o de r iadas ,croducic las en escasas horas.

131.  Datos fac i l i tac ios por  1a Confecierac ión l " l idrográf ica del

Segu ra ,  Comisa r i a  de  Aguas .  A fo ros  de  l os  p r i nc ipa les

a¿-cn r r i ¡ s  1968 -1981_ .s v v Y s * s e  t

L32. Las dotaciones han sido establecidas según encuesta de

de campo en las pr incipales acequias y términos que r i_egan,

y varían mucho de unos lugares a otros, 1o que demuestra

Ia si tuación marginal de unos acueductos frente a otros,

y su necesidad de adaptarse en muchos casos a un t ipo

u otro de cul t j .vo, anualmente a tenor de las denandas,

pero sobre todo oe las disponibi l idades cie recui.sos.

133 .  Ca l - vo  Garc ía -To i . ne l  ( 1975 )  y  He r ín  ( t gZZ)  hacen ,  cada

uno de e l los,  una val -orac ión de la  sequía c le l -968,  en

la que destacan,  además de la insuf ic j -ente regulac ión de la

cuenca,  e l  desrnesuraCo incre, i lento de l -a superf  ice regada,
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en el c¡:e tuvo mucho qde ver el Dec;:eto de 1953, de

de abri l .  Algo simi lar puede est imarse ahora con

perspect ivas del t rasvase, sin restar le i rnportancia

período seco que atravesamos.

134. En esia superf ic ie se integran todas las i ia correspondientes

excLus ivamente  en  e l  Ba jo  Segura  e  inc lu idas  en  las  d is t in -

tas  zonas  ie  r iego ,  a  exce?c ión  c ie  la  Vega ie l  Segura .

135 .  Da tos  o f : ' ec idos  po r  La  Comun idad  de  S . i egos  de  Levan te

i i a rgen  i zqu ie ¡ ' qa  c i e l  Segu ra  ( [ l che ) .

135 .  Dacos  fac i - l - i t acos  - ro r  i a  Compañ ia  l - i egos  i e  Levan ie  _ , í a rgen

De : :echa  i e i  Segu ra  (Guarc ia rna r ) .

L37.  In formación recabacia en e l -  Ayuntarn iento c ie Guardama¡

(propietar io  oe l -a estac ió¡r  depuraciora)  y  fac i l i tada

por e l  -bécnico de Ia estac ión de t ratamiento.  Se consul to,

as ím ismo ,  con  l os  bene f i c i a r i os  de l  cauda l .

1-38. Los regantes de la Vega no asimi lan eI tener que regar

con aguas recicladas, por las que adenás t j_enen gue pagar;

q in  cnhanog;  por  Io  que respec ta  a  su  ca l idad,  son  muy

parejas a las que pueda l levar el  r ío.  Los regantes del

Canpo expuestos a que no existan sobrantes para elevar,

qu ie ren  aprovechar las  y  es ta  en  proyec to  una S.A.T .  para

r i -ego.

139.  CAVAI i ILLES,  A .  J  .  :

I  T T  ¡  9 2 O

(L792)  Observac iones l : n  ^ 1 i

25
' l  

^ ^

^ l
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L4O.  Es tas  bon i f i cac iones  ta rd ias  han  s ido  es tud iadas  po r :

GOZALVEZ PEP.EZ,  V. :  [1  Bajo Vinalopó.  Geograf Ía Agrar ia.

Valencia.  Departa;nento de Geograf ía.  1977;  y  más rec iente-

mente,  pof  CAi ' ¡AIES I , lA i lT i i , lEZ,  G. :  I 'Los saladares de A1batera:

un in tento de colonización actual r ' .  Estuc i ios Geográf icos.

C . S . I . C .  l " l a d r i d ,  1 9 8 1 .  p p .  4 5 3 - 4 8 1 .

l-4I. CAI']ALES i, lARTIi¡ES,

n i |  ¡  A 2 j

I .  ^ ^ -  \  , r !(  19E1  )  "Los  sa l -aCares "  cp .

L42.  Los i rnoonderabl -es que ' ;uv iercn cru€ salvar .se .  en e l  sectcr

f ue :on  nan i f i es tos  uesde  é i : ocas  ten - ¡ ranas ,  . 7a  que  Cavan i l l es

( tZgZ)  ' l a  l o  a i  gu r : ren ta ,  pag .  140  . ) t  ss  .  ;  GczáLvez  pé rez

( 1 9 a 7 )  I ñ  ^ ^ - r . ; - ^  - . - . . r j ^ ñ 4 n f á  ñ , 1  Á , i . ¡  c <\ L J t t  7  r u  d I l C I l - Z a  a l l J - i - I a i i l e . . - - ,  ¡ v y .  - -  J  - . i . ;  y : ; 1 a S  I . e C i e n t e -

nen-Le ,  Cana les  i , i a r t i nez  (  i 9E1  )  ,  pp .  461  ; r  ss  .

I43.  CA]. ¡ALES ; . IARTII ¡EZ ,

c i i .  p p .  4 7 8  y  s .

L44. VERA REBOLLO,

p . 2 1 - 9 .

145.  VERA REBOLLO,

p .  I 4 7 .

146 , COSTA i,iAS, J. :

res de tomate

Geográ f icas ,  2 .

I  a  ^ ^ . -  \  ! r !(  1981  )  "  Los  sa lac la res "  op .

F . :  ( f g 8 ¿ )  T r a d i c i ó n  y  c a m b í o  O p .  c i t .

^  |  <  ^ ^  .  \F . :  ( 1 9 4 4 )  T r a d i c i ó n  y  c a ; n b i o  O p .  c i t .

"La agricul tura de los cosecheros-exportado-

de inv ie rno  en  A lacant " .  Inves t igac iones

I . U . G . U . A .  A l l c a n t e ,  1 9 E 4 .  p p .  6 3 - 8 7 .

L47  .  Ve ra  Rebo l l - o ,  F .  (  f  Sg¿)  oes taca  l a  impor - tanc ia  c j e  es te
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acceso  a  I a  p rop iedad  de  l - os

zona .

e 1

1 ^

L4E. JUAREZ SAI¡CHIZ-RUBIC, C. J VERA ROtsOtLO, F.:  "Repercusión

econórnica por cambio de uso y propiedaci <iel  agua en eI

l i to ra l  o r io lanor r .  Inves t igac iones  geográ f icas ,  2 .  IUGUA.

AL icante ,  1984.  pp .  L45 y  1 ,46 .

1  , a ^  ñ r ñ r ^ n f  ^ ^  <  ^ ^ ^  \r4y.  rL i { -LUUruu r i \ r  U.hü,1AUIUr ' l  i j t :  ALlCAi iTf ,  (  3 . l_0.1966 )  .  Ferra

Ce  Or ihue la .  Re fe ren te  a  l os  p r imeros  e i l r ba l ses  de  p lás t i co

cons t ru iCos  en  España .  E I  C ía  oe  l - os "emba ises  en  l a  f e r i a

d e  O r í h u e 1 a ,  I a  e m D r e s a  I . i . í . S . A . ,  p r o p i e d a o  d e  N .  C a r l _ o s

i ; lach,  con sede en 1a cal le  Faraca,  c ie Tarrasa,  y  con

delegado generai  -oara España,  D .  José Górnez Abadía,

c /Teodo ra i ro ,  oe  0 r i hue Ia ,  hace  re fe renc ia  a  i os  cons t ru idos ,

que son los c ie las f incas:

.  Los  Garo fe ros ,  en  l a  A lgo r fa ,  73 .000  m3 .

.  La Piqueta,  i t fa taddro-Cartagena,  28.000 m3.

.  El  AI to,  Benferr i  ,  propiedad de i , lanuei  Gónez Pardo,

3 2 . 0 0 O  m 3 .

.  Los Parra les,  Junni l la ,  propiedad de tasa y Garc ia Carr ión,

1 0 . u u u  m 5 .

.  E1  V ino ,  A lomorac i í ,  p rop iedad  de  José  i . i ava r ro  Gu i l l en ,

aq, r ]ñn m?

.  La Capitana, Ori to,  propiedad de Anionio Torres i , iu:-c j -a,

6 0 . O O O  m 3 .

.  e I  Raso Grande, Guardanar,  p; .opieda ie ; lerederos de

? u e r t o  G a L i a n a ,  7 2 . 0 0 0  n 3 .

l -53.  Ccnstrucción de esa capaciCaci  es ia  q.ue se encuentra
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!4onforte, pro$iedad de la SAT 'rAguasr '  ,  eu€ t iene además

var ios  embalses  más.  En Busot ,  Ia  empresa Bony S.A.  t iene

un embalse  de  1 .400.000 m3.  Tanto  en  e l  V ina lopó como

en el  Bajo Segura cualquiera de las granoes expltaciones

t ienen embalses oue habitualnente superan los 1OO.0OO m3.

151.  Comeo de Ia  cons t rucc j -ón  ( tgaO) ,  30  de  nov iembre  a f

7  c le  d ic ie ¡ r rb re .  F ,eves t Í ¡n ien to  de  embalses  a : t i ; ' i c ia Ies ,  p .15 .

L52.  V IRA i ] .E tsOLLO,  F . :  ( fSe¿)  Trac i i c ión  y  car ' , rb io  0p .  c i t .

l - 53 .  COSTA ; , 1AS ,  J .  y  CA I IALES . . 1ART i ; {EZ ,  G . :  ' rE l -  cu l t i vo  en  i nve rna

dero y la  comerc ia l izac ión agrar ia en Or ih i " ie la y  Campo de

Cartagena" .  Cuaci renos c ie Geogr 'a. f  Ía ,  ne 27 .  Val -encia.  193O. p .

a ^ -
l a t .

L54.  COSTA l "1AS, J .  y  CAIIALES i lARTI i ' iEZ,  G.  :  (1980 )  "n l  cu l - t ivo.  .  .  "

n ñ  n i { -  ^  1 ' 7 ' 7

155.  Información fac i l i tada por  D.  Antonio Lorenzo,  encargado

de la f i -nca.

156.  VERA REBOLLO,  F .  y  CANALES l ' íARTI i ' lEZ,  G. :  ' rLa  t ras fo rmac lón

de los espacios de i,ionte en Ia comarca del tsajo Segu:.a:

Agr icu l tu ra  in tens iva  y  segunda i .es i ienc ia r ' .  Apor tac ión

aL Congreso de Geografía Agra:: ía.  Jarandi l la cle la Vera.

1_985.

L57 .  VERA REBOLLO,  J .  y  CA IJALES l , lART I i i l Z ,  G . :

t l a s f o r m a c i o n e s  .  .  . ' r .  O o .  c i t .

( 1 9 8 5 )  " L a s
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158.  Un anál is is  o: 'o fundo del  cambio

^ - . + i  - , , ^ ^a¡ ru tÉqvD grupos  de  Co lon izac ión

1o rea l i za  PEREZ PEREZ,  E .  en  su

co-Reales de naturaleza consorcia]. l . ' lurc ia,  1984.

159.  En 192O Gobierno y Banca Alemana f j - rmaron un convenio

e}  25 ce junio,  eue suponia la  f inanciac ión Cel  t rasvase

con un c l 'é<i i to  de 2OO rn i l1 .  de narcos,  concedicos a l

6 tLO% de  i n te res  re in tes rab le  en  15  a i ros .

160.  Se encueni : .an propietar i .os c iec i icac los a las e i -npi^esas hote le-

ras,  construcción iur ís t i -cas,  medianos : , t  tanbién atgún

pequeño agr icu l to. r " .  Afec ia  este r iego ,  ent : .e  ot ras ,  a

l as  f i ncas :  oe  l a  Zeñue la ,  cuyo  p rop ie ta r i c ,  S r .  Ca r . rnona ,

es  e l  p res ioen te ,  po r  cuya  i n i c i a t i va  su r .g j -ó  es ta  empresa ;

1 z  7 . p ñ i  ¡ e  I  n q  P i  n n q  i  a  l ' n n n n o ]  a t a
t  4 v v  t  ¿ q  v v f  v ¡ ¡ v ¡ v  v q t

l -61.  En los ú l t imos dos años,  quizá con mot ivo de Ia sequia,

e I  r i ego  l oca l i zado ,  po r  go teo ,  exudac ión  y  aspe rs ión ,

se está d i funcl iendo con mucha rápidez en l -a cuenca.  La

supe r f i c i e  con  r i ego  l oca l - i zado  se  c i f r a  a  f i naLes  ce

1983  en t re  5 .00O y  l - 0 .00O Ha ;  1a  d i f e renc ia  es t r i ba  en

e1  c rec im ien to  exponenc ia l  oe  l as  i ns ia lac iones .  l l -  s i s tena

se apl ica a casi  todos los cul - t i r ¡os hor tof rut íco las,

t en iendo  espec ia l  i nc idenc ia  en  e l  cu l t i vo  de1  toma te

en La zona col j -ndante con e i  Cannpo de Ca: . tagena,  eL cul - t i .vo

del  melón y sobre todo del  tomate en e l  PiLar .  de la  I {orada-

da,  y  se apl ica de modo gene: .aI  a :odos los cul t ivos

de invernacei 'o  y  en p iantac iones oe cí i r icos y a l i ; len i ¡os.

Aunque exj -s ten detractores del  s is tena cre r ie3o por  go ' ;eo,

que.  se ha opegado oesde

hac ia  es tas  neces idades

obra Si tuaciones Jur íd i -
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son mai /or id  los que consideran qué sus veñia jas superan

a  1os  i nconven ien tes .  Aque l l as  y  es tos  pueden  resumi rse ,

en  s ín tes i . s ,  como  s igue :  a )  Ven ta jas .

.  ahorco de agua en re lac ión con e l  r iego Ce p ie,  cuando

este se reaLiza con abundancia de recursos.  hasta de

un 3O?á.

.  nejor  rendi , -n iento produc [ ivo por  m3 de agua apl icac ia,

t rasta de un 50; 'á  r ¡ás de l -a cosec,ra con r iego a n lani -a ( ' ;onate)-

.  ahorro de ñrano de obra,  en caso de un nín imo grado

de  au roma t i smo .

.  c ier to gra ic  de conrr-o i  soble Ia sal in ízací ín del  ;erreno,

s iernpre y cuando no se in iente s i inu l iánea¡nen' l ;e  conseguir

un ahorro c le agua.

.  b )  I nconven j -en tes .

.  a l to  coste de 1a i .ns ia lac i -ón.

.  ant ieconómico en parcelas pequeñas a causa de Ia necesidad

de  d i spone r  de  oa l sas  de  regu lac ión .

.  pe r íodos  ce  adap tac ión  bas tan - te  c r í t i cos ,  de  2  a  3

años  .  en  á rbo les  ac iu l i os .s r r v e ,

.  necesidad c ie r iego en los días de l luv ia para ev i tar

eI  aryastre c ie 1as safes hacia La zona ret icu lar .

.  a l t a  t ecn i f i cac ión  de l  ag r i cu l t o r  pa ra  su  mane jo  comec to .

.  mal  d iseño h idraúl ico y agronómico de a lgunas insta lac io-

nes ,  con  Ia  cons igu ien te  repe rcus i6n  de  su  e fec t i v iCad .

L62.  JUAREZ SAi iCi iEZ-F.UBI0,  C.  y  VIRA RIBOLLO, F.  :  "Repe: 'cus:-ón. . .  "

( 1 9 8 4 ) .  O p .  c i t .  p .  I 4 5 .

163.  Las urbanizaciones recurren a Ia cor , rpra de agua subi -erránea

a  pa r t i cu la res ,  au tén t i cos  especu lac lo res ,  X3  que  son
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prop ie ta r ios  de  parce las  que de jan  -que s in  cu l i i va r  y

que dest inan únicamente a 1a exploiación intensiva de

fos acuíferos, con eI oel igro de agotamiento y sal inización

que e1l-o entraña, alcanzando además una notable carestía

el  agua, con precios entre las 15 y 20 m3.

164. i ' lAl iCOl,¡UI i IDAD DE CANALES DEL TAIBILLA. i íenoria técnica

sobre el  abastecimiento de agua a los i ' iunicipios i i ianconuna-

dos y Ent idades de caracter Estatal  de la provincia de

Al icante. I laborada por e1 Ingeniero-Directo¡.  Is idoro

Camil lo de la Orden. Car. tagena, 1935.

l - 65 .  VERA REBOLLO,  F .

t ad  de  F i l oso f ía

:  E l  i u r i smo  en  e I  l i t o ra i  a l i can t i no .  Facu l

y  Le t ras .  A l i can- "e .  1936 (qn  prensa)

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


	Botón1: 


