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1. INTRODUCCION

E1 río-rambla al icant i .no por excelencia es r  s in lugar a

dudas, el  v inalopó. con más de 89 Km de recorr ido, desde su na-

cimiento en el  núcleo orográf ico de Mariora, (a goo metros de

art i tud) hasta su desagüe di fuso, en pleno campo de Erche ya

cerca del.  l ' {edi terráneo, avena una cuenca vert iente de 1705 Kn2
d a  c r  l n a r f  i  a i  ous  DupEr ¡¿eaE ,  rasgos  es tos  que  l e  con f i e ren  en  e I  ámb i to  p rov in -

c ia l  er  rango de ar ter ia  f luv ia l  ,  i "nás importanie espacia lmente.

La ' t rascedencia hídr i -ca de d icho r ío-rambl-a no va s in em-

ba rgo  pa re ja  a  t a l  cesa r : -o l l o  supe r f i c i a l  deb i c i o  a  i a  i nc idenc la

de  d i ve rsos  fac to res .  A  pesa r  de  e f l - o ,  y  eD  o t ro  o rden  de  cosas ,

l a  n r e s e n ¿ - i a  r i p  p q t c  a i a  h i Á - ^ l Á ^ i n a  k ^  + ^ - . ; r ^u o v ¡ ¡ v ¡ q  u s  e o  u s  s J  s  r r r u i  ( r r - u g r c o  n a  r e n t o o  u n  p a p e l  e s p e c i a l  ,

en cuanto que ha const i tu ido una excepcional  v ia de penetrac ión

y comunicación a 1o largo de ia  h is tor ia  desde l_as costas meci i te-

r ráneas  hac ia  e l  i n te r i o r  pen insu la r .  Es te  hecho ,  i un to  a  l a

denudada lucha que han l ibrado los pobladores de este val le  (que

les ha l levado a imaginar  s is temas y proyectos de aprovechamiento

hÍdr ico quimér icos) ,  son quizás los factores decis ivos que per-

mi ten argumentar  un nexo de unión entre Las t ier ras que atrav iesa,

conf i r iendo por  e l lo  a todo este espacio la  categoría de unidad

de  uso  h íd r i co .

La v inculac ión h is tó¡ : ica,  geográf ica y económica que antaño

es tab lec ie ra  es ta  f nen t€  c i e  recu rsos ,  queda  hoy  en  d ía ,  s i n  em_

bargor  muy cuest ionada,  ya que los logros de la  técnica en mate-

r i a  de  comun icac iones  y  ob ras  h id ráu l i cas ,  as i  como  l as  va r i adas

p royecc iones  soc ia les  de  l os  espac ios  que  a t r -av iesa ,  han  tend ido

a d i fuminar  ese concepto de nexo,  nás acorde con anter iores épo-
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cas y eventos. E1lo en cualquier caso, no debe resultar extraño,

si  se t iene en cuenta su genesis y poster ior evolución hidrogeoló

g i c a .

La presencia del  Vinalopó debe su or igen a 1a conf iguración

de una línea de fractura eu€, con dirección l i ' , ,,J-SE corta a las

a l i neac iones  Bé t i cas  en  e l  sec to r  mer id iona l  de  1a  o rov inc ia .

A1 iguar  que para Ia gran mayoría de las pr inc ipales r .ec ies f luv ia

les a l icant inas,  esto es un necho común,  pero que en este caso

se  acompaña  de  una  se r i e  de  rasgos  pecu l i a res .

D i cha  fa l l a  de  ca rác te r  pa lecgeog r .á f i co  es taba  p resen te

ya  en  e I  zóca lo  co rno  una  l í nea  de  deb i l i dad ,  o  c i ca t r i z r  eü€

al  parecer  v iene actuancio oescie entonces i /a  en épocas preorogéni-

cas,  este hecho ha quedacio ev idenciac io por  la  presencia de sedi -

mentos e inyecciones de mater ia les pret r iás icos entre formaciones

más tard ias en las que guarda una c lara posic ión s in-sedimenta-

r i a  ( 1 ) .

La r ínea tectónica y su del i rn i 'uaci .ón como canaL r r iás ico

queda ,  a  pesa r  de  e I l o ,  es tab lec ida  con  pos te r i o r i dad  ya  en  p lena

orogenia a lp ina,  y  10 hace estructurada a t ravés de t res cubetas

d i f e ren tes ,  r ep resen tadas  hoy  en  l a  cube ta  de  V i l l ena ,  l a  de  E lda

y la  de Aspe-Novelda,  ya que más a l  sur  1o que exis t ía era un

tota l  dominio del  rnar  Pl ioceno.

Se t rata pues en real idad de un e je estructura l_ en e1 que

cuest iones de índoie paleogeográf ica han determinado su f is iono-

mía a t ravés de d iversos umbrales topográf icos y cuya unión,  en

va r i os  momen tos ,  ha  ven ido  favo rec ida  po r  ra  p resenc ia  de  un  ave -
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namiento  h íd r ico  super f i c ia l .

Desde f ines del terciar io y ya en época cuaternaria la act i -

v idad del rrr íorr  como tar ha tenido un carácter intermitente, de-

c id ido  por  cues t iones  c l imát icas  y  por  su  espec ia l  f i sonomía .

A1 parecer y como l-o demuestran las diversas fases de poblamiento

humano y  los  da tos  sed imento lóg icos  (z ) ,  has ta  p rác t icamente

e l  40 .Occ  BP la  p redominanc ia  de  un  c l i ¡na  seco y  pos ib lemente

no más fr io que er actual,  imprimió a toda la cuenca 1as carac-

te r ís t i cas .de  un  sec tor  á r ido ,  en  ras  que la  c i rcu lac ión  exor re i -

ca no se producía o en cualquier caso 1o que pocía darse era una

déb i1  cor r ien te  suba lvea.

A par t i r  de  es ta  fecha en t re  e . l -  40 .OOO y  38 .OOO B.p .  se

apercibe un periodo interestadiarhúmedo en el  que se datan enca-
jamientos  de1 orden de  35  met ros  sobre  sed imentos  an ter io res .

Este periodo es probable que se alargarar For un t iempo de 1o.ooo

años,  has ta  e l  29 .000 B.P.  en  eL  que se  de tec tan  re t rocesos  de

ra  c i rcu lac ión .  Desde en tonces  y  has ta  e l  3 .goo B.p .  se  produce

un periodo de extrema sequedad (3) en el  que 1os cauces excavados

se rel lenan con mater iales detrí t icos de canchal_es, eól icos, y

en general  formaciones palustres que contr ibuyeron a cormatar

todas estas cubetas y cuencas y por tanto favorecen una descone -

xión de la red que carecerá de todo poder de evacuación y avena-

m i e n t o .  L o s  i e c h o s  d e  L a s  r a m b l a s  y  e l ' r r í o r ' ,  q u e  h a b í a  o f r e c i d o

c ie r ta  c i rcu lac ión ,  quedan de  nuevo s in  e l1a .

E n t r e  e L  4 . 0 0 0  y  3 . 9 0 0  B . p .  s e  d e t e c t a  e r  c o m i e n z o  d e  o t r a
etapa húmeda, en orden de magnitud, f luy simirar a la que existe

en 1a  ac tuar icad ;  s Í  b ien  con ra  d i fe renc ia  de  que se  t ra taba
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de un periodo cl imát ico en el  que las l luvias t ienen una distr i -

bución más regular.  En este sent ido Índicios arqueológicos y

sedimentológicos ubicados en el  recho de la pr imera terraza del

r ío al  pie del cemo de1 i{onast i l ,  muestran 1a presencia de una

circul-ación normal en 1a cual no se producen aval-anchas ¡r  en 1a
que la  excavac ión  de  los  cauces  se  produce poco a  poco (4 ) .

La circuLación que se rei .nic ia en estos rnomentos es de ca-

rácter regular y más o menos cont inua, lo que permite que de nue-

vo  Los  cauces  vuervan a  excavar  y  enca ja rse ,  sobre  sed imentos

depos i tados  en  e l  per iodo seco,  y  con e l lo  i .ecupera l  su  per f i l .

un hecho que corrobora la no existencia de ci . rculación previa

a esta etapa es el  hal lazgo en pleno lecho del r ío,  sobre 1a terra

a. A, de r .m yacimiento que ha sido ciescubierto por su misma erosión
y en el  que aparecen tumbas ibér icas. Este enterramienio se hizo,

con seguridad, bajo la percepción de que ahí no exist ía ninsún

r ío  como ta l  en  aque l las  épocas  (5 ) .

Estas condiciones perduran hasta var ios siglos despues de1

comienzo de la Era cr ist iana (6) cuando 1a cr imatología parece

tomar un derrotero simi lar al  reinante en nuestros días. El  con-

cepto hídr ico que se introduce en estos úl t imos milenios viene

def inido por las mismas característ icas anter iores con la salve-

dad de que se acentúa una irregular idad en er r i tmo estacionaL

e interanual-  de las precipi taciones. se introduce aquí el  fenó-

meno de ras avenidas, y por contra se di latan periodos de extrema

sequedad y escasa circulación que pueden lregar a hacer desapare-

cer  la  escor ren t ía  super f i c ia l  duran te  la rgo  t iempo.  pese a  e l lo

esta si tuacj-ón de indigencia pruviométr ica no es conparable a
las  an ter io res  pu lsac iones  de  ar idez .
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En Ia actual idad, el  régimen hídr ico queda deciCido por

Ia gradación cl imát ica de caríz semiár ido que se estabLece hacia

la mitad sur del temitor io al icant i-no, y que, como se ha visto

en anter iores capítulos, comienza a hacerse evidente a ro larso
d a  e c f a  a  i a  l r í . 1 'us eovs eJs ¡¡¿qfr-co que acusa plenamente a través de la pa"q,a"ola

de sus  módu los ,  d icha  mat izac ión .  Es ta  se  ha lLa  so lamente  encu-

b ie r ta  en  cabecera  por  un  t ipo  de  c l ima seco subhúmedo,  en  e I

euer  en  ocas iones ,  cabe la  p resenc ia  de  un  cor to  número  de  d ías

con n ieve .  S in  embargo es ta  a l imentac ión  rap idarnente  queda d is -

minuida por Ias abundántes derivaciones que sufre en su tramo
^ l + ^alEo, asi-  como por otra ser ie ce factores entre 1cs que destacan

ra fal- ta de pendi-ente en er cauce (relacionada ccn su estructural

conf igurac ión  en  cubetas  r  y  eue oern i ie  p rocesos  de  es tancan ien to

cie las aguas ) o por corrtra a la presencia cje ciertas á¡^eas ie

rel"at iva permeabi l idad que absorven ros escasos portes del r- ío.

Reducida al imentaci-ón a lo largo de grart  parte de su reco-

r ido, sucesivos decrementos hacia la desembocadura, suaves des-

censos relat ivos del perf i l  longitudinal,  y la act iva regulación

antrópica a 1o largo de su cuenca desde épocas histór icas, son

entre otras 1as causas que def inen las característ icas más acusa-

das de su avenamiento. Este ofrece en contrapunto, terr ibres

avenÍdas marcacias por el  r i tmo equinoccial  de las preci .pi taciones

vinculadas a procesos de dinámica atmosfér ica general  y a ros

efectos local-es que introduce la topografía y la presencia del

l ledl terráneo.

Las  cons iderac iones  expuestas  de jan  en t rever  la  déb i l  en t i -

dad que t iene  e l  ' rR ío  v inaropó, ,como ta l - .  E l  hombre  se  ha  ven ido

es tabrec i .endo en  sus  cercanos  c iomin ios  yha t ra tado,  a  pesar  de
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el lo,  de recuperar desde fechas remotas su valor como eje hídr ico

o fuente de recursos ¡ no desperdiciando siquiera y explotando

los únicos caudales sal inos que ha l levado en gran parte de su

trayecto vincurados estos a ra naturaleza de sus sedj-mentos y

a ras formaciones lagunares que se han ido conf igurando en.parte

de sus  cuencas .

Los abundantes manantiales, cuya al imentación kárst ica ha

dotado al  r ío y sus af luentes de cierto caudal,  las aguas resca-
' tadas  de  los  encharcamientos  y  d rena jes  de f ic ien tes ,  las  aguas

de avenidas y poster iormente y en mayor medicia ros caudales alum-

brados ,  han s ido  ros  pr inc ipa les  focos  de  abas tec in ien to  de  los

2L municipios que conforman esta unidad dividida geográf icamente

en t res  cornarcas  (Rt to ,  i ' l ed io  y  Ba jo  V ina topó) .  A  pesar  de  e l lo

1a inev i tab le  escasez ,  ha  s ido  s iempre  mot ivo  de  penur ias ,  con-

f l i c tos ,  y  loab les  in ic ia t i vas  que de f inen ra  h is to r ia  h íd r ica

de este sector.  sus crecientes necesidades le han obl igado a

recurr i r  en var ias ocasiones a la importación de caudares ajenos

a la cuenca, sóro efect ivos en el  sector meri .dional a part i r  de

las aguas del segura, y tenazmente perseguidos para toda 1a cuen-

ca  desde e l  s ig lo  X I I I  a  expensas  deL Júcar .

2. SINTESIS DE LA EVOLUCION DE LOS USOS HISTORICOS DEL AGUA

EN LA CUENCA DEL VINALOPO

Los aprovechamientos hídr icos en esta unidad hidrológica,

tuvieron un temprano desamollo,  merced a dos condj.c iones

ya apuntadas, la notor ia escasez de aguas, y 1a importancia

cultural  del  eje de comunicaciones que suponía eI VinaLopó.
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Pretender cifrar todas o una gran parte de las manifesta-

ciones, usos y obras hidraúl icas existentes en lazona de anál is is

resultaría por el1o algo atrevidor eñ virtud del abundante

material y restosr gu€ en parte han venido ya siendo examinados

por destacados estudiosos que han acometido anál is is parciales

de esta problemática en 1a cuenca.

La r iqueza de datos faci l i tarían así pues, un estudio

ampl io y monográf ico que escapa a las aspiraciones del presente

trabajo, por 1o que se han escogido algunos de el los, para

resaltar,  €D la presente uni.dad el  valor histór ico de ciertos

eslabones, en mater ia de usos del agua. Con el lo aI igual

que se ha real izacio en precedentes apariacios, S€ trata de

faci l i tar la comprensión de la casuÍst ica actual-  de los aprove-

chamientos, y su indudabLe raiganbre e importancia desde t i .empos

ancestrales, y que en ningún caso total iza e1 ampl io espectro

de los usos hidraúl icos del-  Vinalooó.

La penuria de los débitos del r io centró decisivamente

en pr inciplo los aprovechamientos en dos aspectos, ut i l izar

al  máximo los caudales a l -o largo de su recomido; y sobre

todo regularizar el uso y máxima economÍa de los manantiales

de orÍgen kársti.co que 1o aLimentaban y que de rnodo más abundante

surgían en su cuenca al ta (Sal inas, Vi l lena, Sax) y media

(Aspe),  aquí en concreto en su af luente el  Tarafa.

La importancia de estas fuentes naturales en t iempos

pretér i tos era decisiva en el  módulo del r io Vinalopó, de

tal  suerte que sus aprovechamientos intensos en tramos al- tos

y medios, conl levaba a menucio que las t ierras más bajas queciaran

sin caudales. Este hecho ha sido e} causante de una larsa
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histor ia de plei tos, l i t ig ios, que han dado cohesión en esos

momentos a la unidad del Vinalopó. Con el  avance de los siglos,

la intensa explotación de estos recursos ya mediante récnicas

de captación, mermó Ia efect iv idad de tales fuentes, haciéndolas

desaparecer,  así como también se redujo a la nada el  módulo

d e l  r i o .

En los t ienpos que coi ' ren se puede af i rmar que el  Vinalopó

toma únicamente ent idad hídr ica cuancio efectúa el  drenaje

de l-as vert ientes y se convierte en un pran cóIector con motivo

de fuertes aguaceros.

2.L. tos orígenes premomanos:

arqueológicos y de la toponimia

importancia de los restos

Los yacimientos arqueológicos que se acantonan a 1o

largo de1 val1e del Vinalopó evidencian la importancia de

este eje de comunicaciones y ofrecen las pr imeras expresiones

arquitectónicas y culturales sobre los usos del agua. Se

pueden ci tar en este enclave una consecución perfecta de perÍodos

dei habitat humano, desde el Paleolíti-co medio de la Cueva

de Cochino hasta los restos medievales y modernos de la eiudad

de ViLlena o del Cast i l l -o de 1a l¡ io la,  en los que la existencia

del agua fué un elernento decisivo.

La práctica netódica de los aprovechamientos en

estos yacimientos, se remonta sin embargo al  Bronce, €f l  que

se constata por pr imera vez, la existencia de construcciones

y canal izaciones, bién para acopio, como para desgüe de1 l íquido

elemento. Esto sucede en los enclaves del ooblacio de La Horna
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o en el  mismo substrato encontrado en l ,a Rlcuáiar l a

A a

A s p e  ( 7 ) ,

Los restos más representat ivos, a pesar de el10, se

centran en torno a los estratos cul turales ibér icos y romanos,

de los cuales se cuentan var ios: en i {ovelda se ubica una vi l la

Ibér ica y poster iormente romana que recibe el  nombre de El

Campet,  en el la se ha podido apreciar,  la existencia de bancales

próximos y restos de cisternas en e1los, 1o que impl ica un

emplazamiento de una vi l la en la cual exi-st ía una infraestructu-

r a  d e  a b a s t e c i m i e n t o  ( 8 ) .

Ibér ' ico-r 'cnano es también e1 poblado de1 Cast i l lo ciel

Río ,  en  Aspe(S) . : loy  en  o ía  no  cuenta  con n ingún res to  a rqu i tec tó -

nico pero su ubicación en la conf luencia de los r ios Vinalopó

y Tarafa, controlando el  paso hacia e1 1lano de Elche apunta

mucho en la naturale4a hídr ica de su orígen. Además otros

autores 1o ident i f ican como 1a ant igüa Aspis,  c iudad romana

que poseÍa un acueducto romanor y eue por sus proximidades

pasaba Ia  V Ía  Augusta  (10) .

tos restos de época romana son sin dudas los más pródigos,

y de construcciones más sof ist icadas y perfeccionadas. Entre

los diversos encfaves romanos existen además algunos en los

que aunque no se presentan restos de obras hidraúl icas, u

ordenamientos para ef uso de las aguas, permiten adivinar

la inf luencia que han ejercido sobre poster iores aprovechamien-

t o s .

En eI Al io VÍnalopó se ci ;an resiCuos cie catastros romanos,
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que forman un conjunto con los existentes a 1o largo del Vinalo-

pó, apoyados en eI trazado de l-a VÍa Augusta, y que definen

la importancia que tuvo aquÍ dicha colonización cul- tural  (11).

De entre el los el  estudiado por Ponce Hemero en 1983 referente

a Sax permite intuir  la vinculación del r iego tradicional de 1os

huertos de este término, a un or igen romano dada la coincidencia

del trazado del- ramal más importante de la acequia denominada
'rhi1o ciel  lugar 'r  con un l imes del posible catas'Lro romano

a 1o largo ,ie nás de 4 Krn a1 sur cie La población (I2) .

Pero sÍn lugar a dudas los restos que en inayor medida

i-dent i f ican eI orígen Ce los aprovechamientos hídr icos en

e l  va l le  de l  V ina lopó,  son los  r .eLat ivos  a  su  par te  ba ja ,

donde tanto en el  Parque de nl-che ( lS ¡  ,  corno en el  Portus

l l iq l tanus  (1 ,4 ) , y por supuesto en La Alcudia se muestran

magní f i cos  e jemplos  de  e l los ( f5 ) .nnes te  ú l t imo punto  se  rea l i zan

Ios mejores ejemplos, en cuyas ruinas se comprende el  perfecto

sistema de abastecimiento de aguas que tenía la ciudad, J '?

en esta época. La presencia de unas termas, de var ias piscinas

los hal lazgos de tuberías de plomo y la existencia de un magnÍf i -

co alcantar i l lado, dan buena muestra de el lo.  Además existen

construcciones hipogéas, abovedadas y con una estructura

pecul iar que recuerdan cierto t ipo de al j ibes para el  acopio

de agua p luv ia l  (16) .

Es de suponer gue si  exist ía un sistema de distr ibución

de agua en la ciudad tan magníf ico, también hubiera establecido

un sistema de regadíos, pues aparte de 1a palmerd, Vá se cul t iva-

ban en esta época y aún antes eI granado y el  ol ivo, 
"oioo

se sabe por los restos de las semil las que se encontraron
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en 1as excavaciones pract icadas en el  yacimiento, en un entorno

premomano (concretamente en el  nivel  ibero-púnico (L7).

De otro lado esto 1o argumentaba ya lbama Ruiz, en su obra

Riego de Elche en la que afirma que el riego canalizado y

sistemático es anter ior a los árabes. Se funda para el lo,

en la existencia de las palmeras ci tadas ya por pl in io,  y

en 1os nombres lat inos de acequias y part idores, como i . , iarchena

" ldar t innaer r ;  A l -b ine l la ,  de  A l -b inus ;  Asne l l  de  r rAs in ius i l  (18)  .

Todo esto queda rat i f icado al  haberse descubierto restos romanos

de 1a cimentación de un pantano en el  cauce de1 vinalopó,

más aba jo  pero  cerca  a l  ac tua l  (19) .

Todo parece indicar que el  aprovechamiento de aguas

se remonta a 1a época prerromana, y que a partir de aquí a1canzl

un grado de desamollo considerable cuyo máximo exponente

será la organizaci-ón rápida y perfecta de la rnayoría de los

r iegos de la cuenca.

2.2. La organizacLín de los riegos durante la ocupación islámica

Ha sido puesto de rel ieve l-a clara vinculación del or igen

de t" :  r iegos a la civ iLización romana, pero hay que atr ibuir

en gran parte su esmerada organización a 10s musulmanes.

Las bases para af i rmar esto, se pierden en numerosas ocasiones

en los t iempos y en la histor i .a,  dadas l-as escasas fuentes
que se tienen a1 iespecto. Argunos datos más o menos veraces
permiten sin embargo creer en esta tesisr eü€ viene además

corroborada, por el  hecho de que poster iormente Los dominadores

cr ist ianos 1os asini laron perfectamente, y adernás recibieron

en perfecto estado de conservación gran parte d.e la infraestruc-
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tura del regadio y

algunos indicios de

reaf irman esta idea.

abastecimi.rr to.  A pesar de el lo existen

tipo documental y consuetudinario que

El r iego de Elda ci f ra su or igen y repart imiento a la

época de los moriscos ya que según L. Amat y Sempere "en l-238

cuando el  Rey D. Jaime I  de Aragon conquistó de los moriscos

el Reino de Valencia, (  el  cual)  repart ió l -as aguas <iel  modo

que las tenían los [ú¡ros, respetando sus r iegos por la conocida

bondad de los mismos, 1o cual acredi ia ]a histor ia;  y además

tenemos en esta vi l la una prueba irrefragable de el lo,  cual

€s, la Ce que habiendo respetado l-os conquistadores las t j -emas

y aguas que poseían los l,,lr,zarabes o C nistianos viejos que

habitaban con los l , {oros, estas t ierr .as y aguas vienen desde

entonces dist inguiéndose con los nombres de Naturales, constando

en libros o giradoras separadas para no confundirlas con las

conquistadas; por que estas a1 repartirlas entre los nuevos

poblado:es, fueron gravadas con ciertos pagos de los que han

estado y están l ibres aquel las'r .  .  .  .  .  (20) .  Este agua pervivió

separada de las tierras después de la creación de las Ordenanzas

de riego en contraposición a otras horas de agua, al igual

que ocurr ia en la Huerta de Al icante.

Las bases de Ia administración del Regadio de1 Vinalopó,

en eL término de Elche se re¡nontan igualmente a 1a época norisca.

Esto se deduce, df respecto de unas disposiciones en las que

eL lnfante D. l '1anuel,  hermano de AJfonso X, señor de ]a Vi l la

y  Cast i l lo  de  E l -che,  conced ió  a  los  i l i c l tanos  en  L26g 1o

s i g u i e n t e : ' r a I  c o n c e i o  d e  l o s  m i o s  p o b l a d o r e s  d e  1 a  v i l l a

cie E1che, también a los que agora y son como a los que hy
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serán vezinos daqui adelante que al agua con que se

regauan las alcarias do son destas heredades (las repartídas

entre 1os conquistadores),  que las hayan assi  como 1as sol ien

auer los moros en el  so t iempo"..  Es decir  se tratan de 1eyes

generares referentes a usos ya seculares pero que desconocemos

( 2 1 ) .

Otro hecho que abunda en estos precedentes, es la cuest ión

de que tras la dominación cr ist iana los mudejares quedaron

confinados en las tiemas de la margen derecha Cel Vinalopó

que se regaría con la acequia de Marxena, mieniras que la

huerta cr ist iana a la izquierda del r ío se iba a regar con

la acequi i , la jor.

A di ferencia de 1o que ocumia en la viLla de Elda en

Ios repartos de E1che, el  agua y la t ierra quedaban unidos

en pr incipio, por 1o que como se ve dentro de la cuenca del

vinalopó aparecen diversas modal idades del s istema de tenencia

de las aguas

En el  al to Vinalopó, GarcÍa t lart inez, opina que pese

a la ausencia de not ic ias relat ivas a los orígenes de los

r iegos en la comarca, se est j .ma que el-  s istema general izado

de r iego a part i r  de aguas superf ic iales y cabal leras, proceden-

tes de manantiales naiurales, y distr ibuidas por hi l -os y acequias

según tanda, procedía de igual modo de época musulmana, y

este cont inuaría desde la Reconquista en 1240. Af irma asimisrno

que es indudable que el  s istema siguió funcionando, modif icado

y siempre acrecentado, durante Ia baja Edad l , {edia. Desde

sus comienzos los r iegos estaban centr.ados en una zona aledaña

15
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a la ciudad: la l lanrada de la Huerta y Part idas, ut i l izando

e1 agua que proporcionaban 1as fuentes públicas y que era

distr ibuída por cinco hi los o acequias del Rey Olmil lo,  Abad,

Despeñador y Condomina (22).  Y de las cuales se t iene not ic ia

de las cuatro últimas en 1455, L365, 1-405 y 1348 respectj-vamente

( 2 3 ) .

Por úl t inc los r iegos en el  sector de Aspe aunque sin

fecha aproxinada se sabe que fueron en gran medida organizados

por 1os nusulmanes los cual-es, fundaron 1a ciudaC en la proximi-

dad de una fuente que brotaba en el curso del rio Tarafa y

que canal izaron mediante tres acequias: Fauqui,  Raf ica yAl jau (Z¿).

l ' Iú l t ip les indicios apuntan a la incuest ionable inf luencia

que los musulmanes ejercieron sobre los aprovechamientos de

agua para e1 r iego.

De entre los restos arqui iectónícos escasos que se t ienen

de la época cabe ci tar e1 complejo del Cast j- l lo de la lbla

en Novelda y e1 cual alberga entre sus estructuras arqueológicas

dos al j ibes de grandes dimensiones comunicados entre sí  por

un arco de medio punto (25).  Estos restos se fechan entre

Ios siglos XIV a XVI y son un indicio más de Ia importancia

que ejerció el-  mundo árabe sobre Ia economía hídr ica de estas

t ie r ras .

2.3. La escasez de caudales: conflictos de intereses y solucio-

nes históricas en los aprovechamientos de agua de1 Vinalopo

La escasez manif iesta de caudales, y eI desarrol- lo de
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los aprovechamientos supondrá que tras la Reconquista, comiencen

por 1o menos de modo constatable los primeros conflictos de

intereses entre los diversos usuarios de la cuenca del Vinalopó,

que inician aquÍ un largo trayecto de litigios y enfrentamientos.

Los remedios para pal iar 1a penuria de recursos. venían

hasta ahora siendo las minucÍosas y estr ictas ordenaciones

de regadi.o,  puestas de nanif iesto desde t iempos ant iguos en

diversas vi l las del Vj-nalopó. Con eI paso de los siglos, oi

s iquiera estas tendrán la suf ic i .ente capacidad como para detener

Ias competencias entre los Concejos y sus respect ivos aprovecha-

mientos. Ante dichas perspect ivas se tendrían que arbi tar

nuevas soluciones tendentes al  incremento de los caudales

y a su mejor regulación. El lo se va a poder l levar a cabo

mediante Ia construcción de embalses, desecación de áreas

pantanosas y " traidas o viajes de aguas' t ,  s iendo esta úl t ima

solución siempre la más escabrosa. Con poster ior idad, la capta-

ción de aguas profundas resolvera en parte las necesidades.

Un rasgo inherente a todos estos sistemas de aprovecha-

miento y a la economía hidraúl ica en general ,  será, al  igual

que en otros lugares de la provincia, la rápida aparic ión

de un ordenamiento jurídico cada vez que surja o se logre

algún modulo o caudal que pueda aprovecharse en común.

2.3.L. Las aguas del Vinalopó y la Fuente de1 Chopo

El Concejo de Vi l lena gozó en t iempos pasados de abundante

agua para r iego y para eL abastecimiento, eu€ Ie eran proporcio-

nadas por las fuentes que tenia en Ia cludad. De ahÍ que recurr i r
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a Ia fuente del Chopo, algo más distante y en el área salitrosa

de la laguna (26),  no fuera necesario.  Por e11o las aguas

de esta fuente, junto a las que cj.rculaban desde este término

por eI r ío,  fueron donadas por e1 pr imer Señor de Vi l lena,

el Infante don l'{anue1 a 1os pobladores de El-che, confirmando

este pr iv i legio, en 1314, su hi jo,  e1 poderoso don Juan l ' {anuel ,

que especif ica l -a concesión de las aguas de la Fuente del

C h o p o  a  I a  v i l 1 a  d e  E l c h e  ( 2 7 ) .

En 1386 surgir ian las pr imeras comol icaciones: un documen-

to de don Alfonso de Aragón y Foix,  i ' iarqués de Vi l lena, ordena

a fos Concejos de Sax y Vi l lena entregar el  agua sobrante a

Elda. De momento no parecia que hubiera interferencias con los r le

rechos anter iores de Elch€, VO que la Carta del l {arqués parece re

fer irse a las aguas sobrantes de La huerta. Pero seis años

después, Ia Fuente del Chopo y todas las aguas sobrantes del

término fueron donadas a Elda por el Rey don Juan I de Aragón,

según rescr ipto de 24 de agosto Ce 1392 (eA¡. Dicha conf irma-

ción de derechos y poster iores ingerencias de Sax, Novelda

y ldonforte vendrían a complicar los primitivos derechos de

Elche,  y  se  abr i r ía  aqu i  un  d i la tado proceso de  cor rpe tenc ias

e intereses, nar"cados de episodios violentos, apelaciones

y acuerdos imcumplidos.

EI  Conce jo  de  E l che ,  a }

los derechos y d is f rutes sobre

intentado canalizar las aguas

ELche ,  pe ro  con  pos te r i o r i dad

el  día 4 Ce marzo de L4O2, e l -

a Vi l - lena para mani festar  "s i

cual  Ie  habíen s ic io otorgados

las aguas de Vi l1ena,  ya había

desde este lugar  aI  Campo de

a  l a  conces ión  hecha  a  E lda ,

l ^ n ¡ n a  i  n  ¡ n n n Á Á 3nv1ar nensaJeros

^ 1 - " - ^  - ^ - á n  ^ ^ , ¡ - í ^  q a n  n r r óy v ¡  4 a E ; u ¡ ¡ a  L  a L v l l  U U L I I  I a  J v Á  y u v
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d i c h a  a g u a  v i n i e s e  a  l a  V i l l a  d e  E i c h e  ( 2 9 ) .

i labían comenzado ios inc identes debido a las núl t ip les ac l ju

c i cac iones  que  su rg ie ron  sob re  es tas  aguas ,  as i  como  a  l os  ap ro

vechamien tos  f u r t i vos  que  se  hac ia  de  e l l as .  De  hecho ,  po r  es tas

misnas fechas ( t¿AO) surg ieron d isputas poi .que los de l ; ionfor te j -

se - tonaban las aguas que venían a regar  la  huer ta de los i i ic i ta

nos  s in  conoc im i -en - - c  de  es t cs ;  nn  va r ras  ocas iones  su rg íó  e l  p ro

blerna,  cor"ro en t449,  en que ) -as aguas no l - legaban a l lche desde

V i l l e n a ,  i o r  l o  q u e  e s t e  C o n c e j o  e ; : v i ó  a : ] u e v e  p e o n e s  p a r " a  a b r i r

l os  na r j  a l - es  (  30  )  .

i n  i 48O,  Fe rnanc ro  I i  Ca tó l i co  re i t e ra  i as  aguas  i e  l a  Fuen -

' r ; e  ce l  Chopo  en  su  de recho  a  E l c l e ,  pe :o ; . eco rc lando  l a  Conac ión

hecha  co ¡ '  e l  , n fan ie  c i on  , ; : anue l  r  y  que  ra ¡ : í i caba  en  l os  s i gu ien

tes  t é rm i -nos :  r r . . .  po r  l a  p resen ' ce  i acemos  nueva  mercec i  a  l a  V : . -

l la  c ie Elche para que pueda i i .aer  la  d icha agua de la fuenie del

^ l ^ ^ * ^  ^  ^ r  ^ - " -  r ' : r r p  r l i q r : r r r r c  r i p  l n q  : ' l n a n i ¡ l o q  r i a  i i i l  l o n a  é  n ^ ñw I ¡ V l r U  V  g ¿  4 t s ; U é  J * - - -  s c  v r ! ! g ! ¡ q  I  I J v r

es ta  nues t ra  ca r ta  mandamos  a l  Conce jo ,  i us i i c i a ,  Reg ido res ,  Ca -

v a l l e : ' o s ,  e s c u d e r o s ,  o f i c j - a l e s  e  h o m e s  ( . . .  ) ,  e u e  d e j e n  o  c o n - -

s i en tan  en  aduc i r  y  t r ae r  La  C icha  agua  e  que  en  e l l c  n i  en  pa !

te  de  e l l o  no  pongan  n in  cons ien tan  pone r  a  I a  d i cha  V i l l a  de  E l

c h e  y  v e c i n o s  d e  e l l a  e n b a r . g o  n i n  c o n t i . a r i o  a l g u n o . . . t r .  E n  e I

m ismo  año ,  1os  Reyes  Ca ' t ó l i cos ,  pa ra  a f i anza r  l a  nueva  conces i -ón

de las aguas ie Vi l lena,  promulgai"on Real  i . lanCaio para que e l

Conde  de  Concen ia ina ,  seño i ^  de  1a  \ z i l l a  de  E ida ,  y  don  Peo ro  i ' l a -

z a  d e  I , i z . a n a -  s e ñ o n  d e  l l o v e l r j e -  ' . ñ n  . r r r ¡ ^ c  + á ' m j n O S  d i S C U : ^ f i a n'  ¡ v v :  v g J v 9

l as  aguas  Ce  V i l l ena ,  ño  h i c i e r . an  i . e tenc j -ón  n i  enba r .qo  de  - - l i as
' : a ;o  

l as  ?en3 .s  t j e  c i i cha  R  ea l  P :ov -s ión .  ' /  co i : r o  . i i :  €S id  C i s_cos i -

c i ó r ' r  n o  f u e r a  s u í i c i e n : e ,  V i l ; e n a ,  e i  1  o e  e n e r o  d . e  i 4 8 2 ,  t í 2 . 6  -
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donac ión  de  sus  aguas  a  i on  Gu : i e r i ' e

!  /  ^ .  \

c n e  I  J j - l  .

Car-denas, señor Ce [1--

Sin  e rnba rgo ,  a  . oesa r  de  l as  conces iones  y  rnanda ' ; os  hechos ,

ccni inuaban s in l iegar  a l lc i re aquel las eguas,  cuJ, 'as qonaciones

no  p ros?e : ' a ! ' on ,  ya  que  ' u rece  añcs  oespués  e i  Conce jo  Ce  - J i l l ena

i i spon : .a  nc i  s i  n i sno  i e  l - a  cues i . - . ón  y  Ccnaba  l - as  a r : ra , s  a l  Con -

ce jo  ee  i l c i a ,  cc rnc  l o  denues i : r ' a  1a  ce . :  i : r  r i 9  r . . on  , l uan  l u i z  de  Co

^ e i - t =  q ¡ ñ n ^  d p  : t ; -  . :  ^ ^ * ; -
J r vc r  J  vv r  r \ -  :  - -  JOnC: :n  1 t - - - ' , 1 ; ,  : i :  i - a  q .L - rU  -gaaaa "U

a i . L , y u n i ; a m : - e n . : c  i e  V i l - l - e n a  e l  o f ; - e c : ; l i e n ; c  r e c l i c ; e i  a g u a  i e  i a .

fuen.e ie i  Ci rcpc ¡ r  i ie i  Ci l : ' : ' :  zo - i ia l tcc i  - !2  )  .

: l uevas  conpJ - j - c¿ ]c iones  van  a  : L t i ' c r : uc i Í " se  po r  1a  conco r . ' i i a  -

- - n  1 5 1 - 2 ;  S ; x  c e r : l a  a  i l c a  L ¡ s  a ; i a s  - '  e -  . ' i e g c  a e  i a  T o i : i e  < ' t l  -

l nnena ¡ j o  ' -  ' ¡  E " l  Ca  a  Sax  l aS  C ie i  l r nnn  r ¡  soh -an : -es  Ce  \ , ' i  I  l _ , -na .  -J  u v v -  s ¡ ¡  2

Los  e fec tos  no  fue ron  nuy  du rade ros ,  resu rg ien io  poco  oespués  -

l o s  p l e i t o s . . l i e n t r a s  t a n ; o  e l  C o n c e j o  o e  i l c h e  s e g u i a  s u s  p e s -

qu -sas  pa ra  recupe ra i '  e I  agua  de  t / i l l ena ,  po i '  I o  que  en  1528  se

nombra una comis ión para que fuera a Vi l lena a ' rsaber demanar e

conc: 'e iar"  actos públ icos en razón ce }as aguas que 8 lche tc i ia

en  aque l  t á rm ino ;  y  pa ra  que  i nspecc iona ra  l as  f uen tes ,  hac ien -

do  l os  gas ios  necesa : ' i os  pa ra  que  se  ocupa : ' an  Ce  l a  l i ' a i da  de  -

l a s  a g u a s  ( S S ) .

Las  espe reanzas  de  l os  j - l i c i t anos  su f r i an  un  nuevc  revés  -

c u a n C o  1 5 3 5  V j , l l e n a  v e n i i ó  a  l l d a  y  s u  S e ñ o i ' e l  a g u a  d e l  C h o p o ,

para Io cual  es ia v i - I lá  cons- : l 'u ; ró i - :na acequia para recoge: '  las

á c r r 2 q  n n :  I 2  ' 1 2 ) ^ i e  O e S t e  O e  l a  I a g U n a ,  C a n a l  C - U e  : - e C i b i ó  e l r C m

bne  Ce  Acequ la  de1  . l onde .  i i cha  ven ta  f ué  r ' au i - f i . cac ia  po : :  e l  Em-

?e radc :  Ca r l cs  ' i  en  1536 ,  con l r c : ¡ . ec . - -endcse  I ' l a  a l -  1 :aEo  r : c  SO 1 i

. f ^
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b r a s  d e  c e n s o  a n u a l  a  V i l l - e n a  ( e a ; .

T ras  I a  nueva  conces ión  y  deb ido  a  l as  conco rd ias  que  Sax  y

E lda  hab ían  a l canzado  t i empo  a t ras ,  se  p rodu je ron  c ie r tas  ' i : i r an -

r ,eces eni re los Cos munic ip ios,  J¡a que Sax inren ' ró en d iversas -

ocas iones  en  l os  s i - g l os  XV I  y  XV I i  acapa ra r  l a  i o ' t a l i dad  de  l as

aguas ,  en  p : r j u i c i o  de  n1da ,  Todo  quedó  zan jado  con  nuevos  fa l l cs

a  f a v o r  c ¡ e  f  l d a  e n  l - 6 5 6 ,  1 0 5 8 ,  1 6 6 9 ,  I 6 7 L  y  L 7 2 7  ( 3 5 ) .

l n  o e n e r a l  S a x  v  E l r i a  1 l e ' ; a n o n  l a  n e i ó n  i a i . E e  e n  e I  a s u n l o

de  l as  aguas ,  po r  obv ias  razones  de  p rox im ldad ,  ya  que  tuv ie i ' an

r i a n q r : h ¡ r  o  n o ' l e c o l  , , + i I : - a l r a ¡  r - -  r ^ ' ^ - d O  C i ; . C U i a : .  l a S  -q s :  ? u I ¡ v  v  r r v  r s é a *  t  U  J : l ¿ ¿ é W e ¡ ¡  I G >  e g u q >  t  U g  J ú ¡ l

nc  ap l ' ove inab ies ;  ; ; ; i en ;a rs  E i che  no  ¡en :a  i r ás  : ' ened io  que  con ten

tanse  con  i a  que  Ie  l J -egaba .  Ya  a  ned j . ac : : os  de }  s l g i o  l i v : i l i ,  añ iDa

randose en una u ot ra concesión,  Elc la -ú Sax eran l -as usufructua-

r i as  c l e  l as  aguas  oe  Ia  Fuen ie  de l  C i ropo ,  po r  l o  que  con i r i bu i - -

r i an  a  V i l l ena  con  1 .C50  y  950  r ' ea les  < le  ve l l ón  anua ies  respec t i

vamen ie ,  a1  ' c i empo  que  E Ida  ceo ia  a  l . i ove lda  una  po : ' c i ón  de  sus  -

aguas  sob rances r  eu€  j un to  con  l as  oe  es ta  ú l t i r na  l oca l i dad  e ran

vend idas  pos te r i o r rnen te  a  Pe t ¡ ' e l ,  i l on fo r te  y  Agos ;  (36 ) .

Las estrecheces con que i ropezaban la gran parre de las kua

tas  de l  V ina lopó ,  su je tas  a  cauda les  i n i e r rn i t en i : es ,  suped i t a ron

los inódulos de ; i lanan-uia les conr inuos y los escasos aforos super-

f l c i a l es  a  u r ¡a  es t r i c ta  reg lamen tac j . ón r  eue  como se  ha  pod ído le

ar : 'anca en a lgunos casos de fechas muy iempranas.  Los comple jos

n n r i c n a m i  o n : n q  i l n í r l i  r . n q  r i e l  r e o 2 6 j 6  p e f r n i t e n  V i s l U f n b r a f  e l  C a ¡ b

soc ia l  ¡ r  l a  i i npon tanc ia  econón íca  que  ya  en tonces  ren ían  l as  a -

guas  que  bene f  i c i aban  a  l as  se r r i en i -as  t i e r ras  ce l  \ . i  i na lopó ,  y  -

que  cons t i ' ; uye ron  c iu ran :e  l a rgo  i i empo  uno  oe  l os  2 : i n i ^es  
' : ás i -

c o s  p a r a  D a I - a i  i a  e s c a s e z  c e  l e c u f s o s .
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2.3.2. Los aprovechamientos de aguas en cl Alto Vinalopo

hasta fines del siglo XIX-

Como se  ha  i nd i cado  con  an tez ' i o r i dad ,  e l  p receden te  de  l os

ap i ' ovechamien tos  de  aguas  en  e l  A l i o  V ina lopó  se  s i t ua  en  l os  -

- i  osnq  éc  1=  " r  ' r  rmaÁ=  ' J , , a - ¡ l - a  '  DeÉ  L idas  ce  V i l i ena ,  u t i l i zanc ro  -

a l  ed , ,=  ñ , i é  n ' n r t o fg iOnaban  l aS  fUen teS  núb I iCaS  a  t i . avéS  de  C in

co acequias y que se remon:aban cr- lanio menos a la  época nusul ¡ r ia

/  ̂ - \
i n a n a  i J / . )  .

2 . 3 . 2 - , 1 . : J l -  r e g a d i o  o e  r i i l - l , e n a . -  r l n  1 " { . 3 i  s e  e n i u e n -

t ra ; ra docuÍ i ' lenra ia La ex is :enci r :  dei  ' inpr iu.s l ;o  ¡ runj :c i t ;a l -  ie l -  ace

'quia- i  e  c .ue se arrenca' ¡a neei -an üe : )u j  a  e l  r : ia  r ie  3an ^. i rguel  ,  para

cobra: : Io  a ics iegan--e 'c  ; ;  qu iz i , .s  ccn c ie: ' - -a iu i tc ión recrora res

p e c ¡ o  a l -  m e c a n i s n o  d e  l o s  i i i i s ; ¡ c s  r i e g o s  ( 3 6 ) .

EI riego de la Huerta y Partidas de Vil lena. Posierj-ormen-

¡e,  en 1583,  surgen l -as pr imei 'as regla¡ 'nenLaciones sobre aguas -

de  es tos  r i egos ,  pués  e l  15  de  nov iembre  de  ese  año  e l  Cab i l do

decide cornplementai '  las Oroenanzas de1 L ib-¡ .o de1 Acequia je (39) .

La  raz6n  de  es ¡a  nueva  readecuac ión  j u r í d i ca  e ra  reg lamen ta r  de

modo  es i r i c i o  l - as  exces i vas  l i be r tades ,  que  j un to  con  años  de  -

exces i va  es te r i l i dad  hab ían  causad .o  una  d i sm inuc ión  no tab ie  de

1  ^ 6  4 - r r - -  , ,  ^ ^  f  i  n  n a f l ¡ n r ]  i  - ¡  r ¡  a r i o ¡ l l a n  n - n í ¡ : i  c a q  r n r o ¡ . i  n n a q  r ¡  -r d D  q é u a D ,  
J  s r t

usos  l oca les  i nuy  d ' i  ve rsos .

Se  p re tend ia  con  es ta  adecuac ión  na i i za r  t oda  una  se r j - e  de

p rác t i cas  de  i ^ i ego  que  ya  se  ven ian  e fec ;uando ,  : : e ro  que  de  aho

ca en adelante iendr ían una regianen-uación c ia: -a en cuanto a su

á r . o e n  v  m o j o  ¡ i p  a - ¡ a n - : r ¡ n l  n  1 ¡  n a i  a  i O  C U a ] _  S e  e S ; a b l e C l a n  l e C : -J : ; ¡ v L { v _ . y (

c a q  r ¡  r l i q n n q i c i n n a q  c n a c i j \ r = q  - 2 ^ a  q r r  ; a i a n ' - a  ¡ r ' m n l  i ¡ i a n ' a
! q U q r r
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Desde la entrada en v igor  c ie este c iocumento ef  orden c le r ie

go comenzaba desde r rocho d las del  mes de sepi iembre de cada año

y  se  acababa  e l  pos t re ro  c ía  de  feb re ro  de l  s i gu ien te r r .  Du ran te

ese  t i e rnpo  se  regaban  con  l os  c i nco  h i l os ,  eü€  se  denomlnabané1

i l a q n a ñ a Á a n  l l a n r i n m i  n a  d a i  A h a d  , . i o l  O l  n i  1  I  n  r ¡  : i o l  F a : ¡  r i c  < n lu u J y u - l q u v ¿  t  v v r r u v ¡ r r 4 ¡ ¡ a t  q 9 !  n r a u  t  U s !  v l - i l I I ! V  J  U g a  l l g J  t  U g  D V r  d

so l  l as  hue i ' t as  de  a r " r i ba  y  de  noche  l os  r i egos  c ie  aba jo ,  con  l a

i r os ib i l i i a i  ce  ; ' ega r  f t r e ra  de  tan ia  l a  ¡e : ' sona  que  huo ie :e  , ; l enes

ie r  p rev ia  pe t i c i ó r - r  a  Los  seño res  j u rac ios  o  ace t ¡u i -e ros .  L  pa r t i r

- r a  F c a  m ^ m o n : ^  a q  r : a ^  i  -  r i a q n e  i e b r e n o  e n  a c e ] - a n t e ,  e l  l i e g o  v e -

nia i i " rpues¡o j ¡  ac i r , in isr : 'a ic  po;"  e i  Ayuntanie i : io  de 1a c i -uc la i ,  i r re

v ia er- ¡ - ' :o : 'ac:ón ce l -a tancla "según 1e -ca:ec iere J neces:de.c qr- re

- ^ ^ ^ f - ^ ^ - ^  1 ^ : , , ^ . . . + -  |  ( r ' ¡ \
l i ¡ U D  U :  4 b =  I A  l l u g l  U 4 .  .  .  \  + U  /  .

i . as  neces i r l ades  oe  ; ' i ego  es : i va l  y  l a  exces i va  i enanda ,que

se  cen t raba  en  es ta  época ,  ob l i gaban  a  una  r i gunosa  o rde r rac ión  -

r i e ' i a  i a n d a  v  e l  * r r n n n  r l p  n j a o n -  a  c i f e n e n e - i a  d e  l o  n u e  o c u r r i a
t  e  u + !

en la estac ión invernal ,  en Ia que además sol ia  haber mayor abun

dancia de aguas.  La f igura del  Ayuntarn iento y su ingei 'enci  a en -

la  adminis t rac ión del  agua va aser  ot ro rasgo pecul iar  que carac

te r i za ra  a  es te  ap rovechamien to  has ta  b ien  en t ; ' ado  e I  s i g l o  XX  y

, ^ ^ ! . ^ ^  1 ^  , ,L{ue  ¡ i r usDUrq  ra  ' ' i ncu fac ión  Ce l  Conce jo  con  l as  cues t i ones  de  l as

aguas  de  }a  v i l l a .

Den t ro  de  l as  o rdenanzas  cabe  des taca r ,po r  ú I t i no r l a  d i spo -

s i c i ó n  e s n e e i a l  ^ ^  ^ , , ^  - ^ l  o b i e t o  l a s  h o r i a l i z a s .  E s t a s  s er r v a v r ¡  v o ¡ v v e r q ¿  U Y  \ . . l U g  v A l ¡  é  D g I  v r J v  u v  ! u u  ¡ ¡ v !

van a proteger con una pol Í t ica de ayudas en la  que gozaban de -

una  tanda  de  r i ego  espec ia l ,  ya  o_ue  se  l as  cons ide raba  cu l t i vos

¡ r r e  r l o  n ^  q a n  - ^ É - ^ J ^ ^  ^ : ^  ^  - . ^ - . r d ^  ( a = á >  c l l i ¡ n a . 1 j - - )  ^ ^ ; í ^ ñ  ' ^ a.  JgaGos  rnas  a  i , - r en , * * -  C l j - as , ,  poc t ra f r  | e -

s u l : a ¡ ' p e r ; u d i c a d a s .  l e  a , r í  q u e  s e  p u i i e r a  s a c a r  e I  a g u a  d e  L a  -

Landa  pa : ' a  abas lece r  a  l - a  hue r ;a  l¿1 ) .  3s ;o  con  e l  t i en ¡ :o  en t : ' a -

l ' ' a , : ' i a  e l -  cesa i ' r ' o I i o  c ]e  r : na  i nqe r : : csa  t i ca resca .
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Con poster ior idad a la reglamentación 1583, a pr incipios

del s iglo XVII I  (L7OL-1726),  se aprueban unas ordenanzas u r tOrde-

nanzas Viejas" (42),  Ias cuales introducen una serie de modif ica-

ciones para resolver las complej idades derivadas del desamollo

que habían alcanzado los regadíos de la Huerta y Partidas.

Ante todo, establecieron una figura fundamental, que va

a ser el  verdadero centro ordenador de los Riegos ' rEl  Juez de

Aguas'r. Este cargo iba a ser desempeñado mensualmente por uno

de los capitulares del Ayuntamiento, y su or igen puede rastrearse

como mínimo en Ia segunda mitad del s iglo XVII I .  Se tratata de

la autor idad suprema en las cuest iones de r iego, que cobraba en

especj-e el  derecho de acequiaje y procuraba que no se cometiesen

abusos  y  se  respetasen las  tandas  (a3) .

Otra modif icación interesante estr iba en gue se determina

taxativamente que el riego no 1o lleven a cabo los propietarios

ni sus cr iados, sino que se introduce 1a f igura de los t t regadoresrt

nombrados por eI Juez de Aguasr Jf eue distribuían el agua según

Ias tandas prefijadas.

El orden de riego será asimismo reglamentado minuciosamente

hasta el punto que persiste en la actualidad. Se determinó que

la preferencia del riego procedente de las fuentes de la ciudad

eran para las t ierras anejas a 1os cinco hi los ci tados y con el

agua sobrante 1as otras partfdas existentes de las cuales las

horas de 1a noche er¿rn para dos partidas en especial. Estas aguas

sobrantes serÍan las gue generar ian la discordia entre var ios.

pueblos de aguas abajo los cuales iban a querer aprovecharlas

casi s iempre en exclusiva, atr ibuyendose repet idas concesiones.
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Pese a la buena voluntad que habÍa presidido la redacción

de las Ordenanzas Viejas, pronto se mostraron inoperantes ante

los excesos de regantes, en unos momentos en los que se atravesa-

ba un periodo de gran sequía, 1o que provocó la necesidad de una

revisión de aquellas. Según rezan las Nuevas Ordenanzas aproba-

das en L726 y cuya redacción definitiva fue realizada por el Con-

cejo de la Ci.udad, Ias anter iores t 'estaban diminutas a causa de

que cuando se habían establecido era mucha la abundancia de aguasrr

(44).  La percepción de recursos pasaba por un doble tamiz, las

restr icciones pluviométr icas de1 momento y el ' r fotable incremento

de 1as derivaciones para eL r iegor eue queda ref lejado en dos

claúsulas de las Nuevas Ordenanzas que se refieren a la expansión

ulter ior deI regadío, en Las t ieras inmediatas a los cinco hi los.

Las Nuevas Ordenanzas tenían como finalidad vigorizar las

reformas efectuadas sobre las Ordenanaas Viejas y perfeccionar

en general eI sistema de riego para aprovechar al máximo las aguas

y lograr su mejor distr ibución. Se incluyen para el lo modif ica-

ciones de anteriores artículos al tiempo que se redactan algunos

nuevos, pero manteniéndose en esencia el  espir i tu de Ia ant igua

ordenación del r iego.

Cabe destacar como aspectos

vas disposiciones que advierten

los recursos con eI paso de los

c i a s .

más relevantes un grupo de nue-

el caríz que venían adquiriendo

siglos y las crecientes exigen-

El Capitular Juez de Aguas qo lov.enia siendo mensualmente,

e s.rsüt-rye pór un Alcalde o Juez de Aguas anual , ya que este sis-

tema presentaba obvias ventajas, f rente a la inestabi l idad del
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cargo que suponía el anterior y las iregularidades que comporta-

ba sobre la ef icacia del r iego.

Se considera la posibi l idad de ampl iar la zona de regadio

en areas cercanas a los cinco hilos y partidas, siempre y cuando

1o autorizase el Juez de Aguas, y con tal de que no se ocasionara

daño a las áreas regadas, pero además, con el  objeto de evi tar

el  desperdicio,  se ordena estrechar las acequias a cargo de cada

usuario de cada hi lo y part ida, así como disponer part idores en

h i los  y  b raza les , y ajustar los gastos. En este mismo concep

to de aprovechamiento máximo de las aguas y mejor distribución

se manda que se allanen los campos que están mal dispuestos y

desiguales para su mayor economla (45).

Una de 1as disposiciones nuevas se ref iere a una medida

antigua que habría en la ciudad de nombrar cierto número de hor-

telanos y que debían ser señalados cada año por el Ayuntamiento

de Ia ciudad con Ia obl igación de tener servida Ia plaza de las

hortal izas de1 t iempo. La reincorporación de dicha práct ica,

se adoptó para evitar el grave dispendio de aguas por las muchas

hortalizas que se sembraban en toda Ia huerta, bajo pretexto de

tener agua cada cinco días, como 1o dispusieron las Ordenanzas

de 1583. A partir de ahora además lo hortelanos designados, no

podÍan cultivar fuera de los bancales de Ias huertas beneficiadas

por los cinco hi los, teniendo a cambio el  pr iv i legio de recibir

agua al  menos una vez a la semana (¿O).

Cabe por úIt imo precisar que el  carácter coact ivo de estas

ordenanzas creció en relación a las últimasr arbilxando penas que

podían recaer sobre todos los individuos afectados por eI riego
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incluso al  Juez de Aguas, y

clusión o penas pecuniar ias.

que consistían en gran medida en re-

Las aguas¡ sobrantes. La relativa abundancia de las aguas

tanto en 1as Huertas y Partidas como en eI sector de la laguna

venían despertando desde antaño litigios y enfrentamientos entre

1os pueblos de aguas abajo.

Elche intentó en varias ocasiones adquirir las aguas de

Vi l lena, procedentes de " la fuente del Chopo, Sax y Elda también

lo pretendieron, dicho aprovechamiento quedó sin embargo zanjado,

cuando en L692 la Audiencia de Valencia reconocía a EIda que por

aquel entonces construía su pantano, el derecho de todas las aguas

y por las que se pagaría un cierto canon (47).  Estas aguas pasa-

ron a aprovecharse en conjunto como se ha expuesto anteriormente

por l -o pueblos de Sax, Elda y Novelda, X a excepci.ón de Elche

que unicamente veía 1legar las aguas cuando sobrevenla alguna

avenida.

Llegados a este punto y para remediar, aunque fuese parciaf

mente, las cada vez mayores necesidades que Elx tenía de agua

para regar sus sedi.entas tierras, só1o quedaba un recurso: adqui-

r i r  las aguas sobrantes -si  Las había-;  y así,  ante el  escr ibano

Pedro Oliver Piñero, se firmó Ia escritura en que se reconoce

que Elx,  "con eI permiso y facultad dado por Vi l lena, sin perjui-

c io de ViLlena ni  de sus vecinos, ni  de Elda, ni  de otro tercerorr,

tiene derecho a aprovechar sus aguas (48).

Por otro lado, atendiendo Vi l lena que era muy justo que

dichos trabajos y gastos tuvieran su recompensa y recordando las
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buenas y antiguas relaciones de amistad habidas entre ambas pobla

ciones, concedió a la vi l la de Elx dominio y uso para que en t iem

po de invi.erno, o sea desde primero de noviembre hasta finales

de febrero, abr iesen el  malecón del Carizal  en las ocasiones

que les pareciese conveniente, "y l -o mismo en sept iembre y octu-

bre, marzo y abri l ,  s i  l loviera cosa de consideración y no de

otra manerarr.

Y en la misma consideración ofrece todas las aguas vivas

de sus fuentes, guiándolas'al  c i tado malecón del Carr izal ,  dándo-

le asimismo permiso para que las aguas que entrasen en la Laguna

también pudieran ser guiadas hasta a1Ií ,  rrabr iendo acequia por

donde fuera conveniente, impidiendo que se mezclasen con las

aguas salobresrr,  debiéndose ejecutar sin perjuic io alguno y por

rrser conveniente a S.M. y a las vi l las de Elda y Elche y muy favo

rable a la salud del convento de las Virtudes y de los vecinos

de Villenarr. Elx estuvo pagando hasta L726 un canon anual de

500 reales para satisfacer los gastos en el cuidado de conducir

dichas aguas.

EI desagüe del Camizal,  const i tuía una vieja aspiraci6n

de los_ ilicitanos para el aprovechamiento de 1as aguas de la Lagg

na y que habÍa sido ideado bajo diversas formas a lo largo de

los siglos, a veces en combinados proyectos con traÍdas de agua

desde el  Júcar o desde Yecla y Caudete. Esta será, a pesar de

ello, Ia primera vez que se tomen directamente desde aquí .las

aguas, aunque no circularian normalmente. Así pues eI desagüe

en determinados meses estuvo en práctica durante varios años,

en cuyo transcurso no faltaron discordias entre Sax y Elda con

Elx y Vi l lena, quejándose aquel los de ser les perjudicial  el  t rán-
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sito de las aguas de aquella Laguna, que necesariamente había

de suceder mientras exist iera, porque no teniendo cabida en sus

cuencas las muchas aguas que en tiempo de lluvia allí se recogían,

era preciso que buscasen salida rompiendo márgenes y tomando el

curso natural  por Sax, Elda y Novelda (49).

El desagüe de la lagwra de Villena.- Estos primeros balbu-

ceos darán lugar a los sucesivos intentos y desecacj-ón final de

Ia laguna de Vi l lena. Esta ha sido tratada por diversos autores

(50) con la suf ic iente ampl i tud, como para resaltar aquÍ unicamen

te Los detal les que interesan desde el  punto de vista del aprove-

chamiento de aguas.

Serán los i l ic i tanos los más acuciados por 1a penuria de

recursos, los que planteen la desecación de la laguna de Vi l lena,

para que las aguas que concurían a formarla no se detuvieran

y viniesen a Elche; para 1o cual admit ieron un proyecto de Mar-

cos Evangelio , encargado de la dirección de1 pantano de Elche

desde 1760, según el  que se iba a proceder a la desecación de

la laguna y se llevarían a cabo alumbramientos de aguas en las

part idas de el  Carr izalejo, Campo, Laguni l la,  del  rnunicipio de

Vi l lena  desde donde ser ían  conduc idos  a  E lche (5L) .

Tanto Elche como Villena guardaban grandes esperanzas en

esta desecación ya que la pr imera veía culminados sus esfuerzos

por incrementar y aprovechar unos caudales durante largo tiempo

perseguidos, y la segunda por la que se libraría de unas aguas

que le sobraban y evitaba además las epidemias de tercianas que

asolaban a su población durante la época est ival  (52).
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La reacci.ón de los pueblos de aguas abajo de Villena, es

de decir Sax, Elda y Novelda, no vieron de igual modo dicho pro-

yecto ya que la desecación de la laguna suponía que las aguas

a evacuar, con un gran contenido salino, perjudicarÍan a sus huer

tas por las que habría de pasar conducidas hasta el mar por la

acequia del Conde y el Vinalopó, y mezcladas con las sobrantes

utilizadas desde siglos atrás. De otra parte auguraban las pérd!

das, tanto del agua de la fuente del Chopo como de las aguas pro-

cedentes de los manantiales liberadosr eü€ hasta ahora formaban

parte de las sobrantes, y el lo debido a que estas aguas pasarían

a benef ic iar 1as t ierras de regadío, logradas a expensas de las

zonas saneadas en la demarcación de Ia laguna.

Diversas oposiciones se sucedieron durante el  s iglo XVII I

a renovados intentos de conseguir  la recuperación de este espacio,

que fueron llevadas a cabo tanto por La iniciativa estatal como

por Ia pr ivada (53).  Sin lugar a dudas, e1 interés ampl ianente

despertado debio mover al poder central a ser el único beneficia-

rio de tan prometedora obra.

En 23 de abri l  de 1803, por Real Orden, eI arquitecto de

Carlos IV, Juan de Vi l lanueva, es comisionado para proceder a

la desecación con ámplios poderes. Los trabajos 
"o*"rr"".ón 

inme-

diatamente, pese a las presiones de los pueblog de abajo. EI

pr incipal de el los consist ió en la construcción de la acequia

del Rey, ya que la del Conde (construida en 1536 por Elda para

aprovechar las aguas de la fuente del Chopo) quedarÍa inutilizada.

E1 coste de la obra fue de L.444.496 reales, entregados integra-

mente por Ia Tesorer ia de Rentas de Murcia (54).

t5
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La consecuencia más inmediata, y ya augurada, fue que aI

efectuarse la desecación rrquedaron en eI1a como ahogados y extinc

tos, los derechos y privilegios de todos los pueblos y ayuntamien

tos para refundirse, digamos así, en unosólo a favor del Rey o

del Estado'r  (55).  La mayor trascendencia de el lo radicaba en

eI hecho de que las aguas de la fuente del Chopo y las que discu-

rr ieran por la laguna, pasaban a propiedad de la ReaI Hacienda

y que iban a ser util izadas en fincas acotadas. Las aguas sobrrS

tes a pesar de todo parece ser que fueron fruto de un concierto

entre la Real Hacienda y los pueblos de abajo pero quedando suje-

tos estos a una estr icta normativa por la cual no podían negociar

con el  agua cedida bajo multa de 2.000 ducados y anulación del

c o n t r a t o  ( 5 6 ) .

Concluida 1a desecacj.ón, los funcionarios reales, dir ig idos

por Villanueva, acotaron el alveo de la Laguna, formándose una

extensa finca de unas 2O.OOO tahullasr eu€ contaba con la fuente

del Chopo y otros manantiales.

Automáticannente, "lá Real- Hacienda se hizo cargo de la admi

nistración de las tieras -denominadas de la Demarcación de la

Laguna- ya que a su cargo se habÍa reafizado la obra ", pero para

explotar la hizo rrvar ios establecimientos de censos enf i téut i .cos,

concediendo a ciertos colonos pequeñas parcelas de terrenos insa-

lubres e incultos, que 1os descuajaron, invir t iendo en el los los

trabajos y sudores de muchos años. La Corona se reservó, a tra-

vés de la Real Hacienda, el  dominio directo de la f inca, pero

concedió el  út i l  a los colonos, pronto l lamados "Iagune"os",  a quie

nes impuso un diezmo análogo al  que se pagaba a la lglesia (57).
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Vicisi tudes poster iores hicieron que cambiaran de propieta-

rios los temenos de la laguna (58) hasta que en L845, la Junta

Superior de Venta de Bienes Nacionales acordó vender el dominio

directo de la finca. Pese a que la venta se realizó en pequeños

lotes, pronto el dominio directo fue acaparado en buena parte

por un arist6crata adinerado, eI Marqués de ps¡isa Que se limitó

como los anter iores propietar ios a percibir  el  diezmo gue gravaba

Ias t ieryas,

A medida que se intensificaba el saneamiento y la rotura-

ción del alveo de Ia antigua laguna, eran ampliados los riegos

(hechos a expensas de las aguas de los manantiales cuyo derecho

conservaban los colonos),  y se const i tuÍan nuevas acequias. Sur-

gía así un nuevo ámbito geográfico independiente de las Huertas

y Partidas de Villena que se regía por normas propias y no regla-

mentadas, aunque se siguiera un sistema de tandas, con rigurosa

aceptación del turno, pero que a pesar de ello era causa de no

pocos  a l te rcados  (59) .

Los riegos de la laguna y las Ordenanzas de 1880.- En el

úItimo cuarto del siglo XIX la situación de 1a laguna era caótica

como consecuencia de la expansión deJ. regadío y desbordaba amplia

mente la buena voluntad del administrador. Ante esta si-tuación,

Ios laguneros -conscientes de que los problemas surgían por la

ausencia de una organización interna de los riegos- decidieron

constituirse en Comunidad de Regantes.

La creación de la Comunidad era una necesidad urgente pero

previamente había que resolver eI problema que subyacía en Ia

divisíón de la propiedad del dominio directo y út i l ,  y la fragmen
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tación de este cultivo entre los colonos para solventar esta cues

tión y como se hace constar en la constitución de la Comunidad
rrdada la divis ión de la propiedad de ra Demarcación en dominio

directo y útil, significa la renuncia que ambos dominios hacen

mutuamente de los derechos que res puedan comesponder en la admi

nistración general  de Ia f inca'r  (60).

La Comunidad quedó formada con la aprobación de 1as Ordenán

zas en 1880 con lo que quedó afirmado y especificado el derecho

legal y aprovechamiento real que desde L8o3 venían detentando

los laguneros sobre las aguas del chopo y corrientes que afluían

al predio de Ia demarcación para e1 r iego de estas t ier.ras.

En estas Ordenanzas se incluye el número de Ha regadas que

era en esta fecha de 1880 de 894160. Esta ci f ra es indicat iva

de los benef ic iosos efectos del drenaje de la raguna que habÍa

permitido la creación de un nuevo núcleo de riegos que superaba

a f ines de1 siglo Xrx a Ia zona tradicional y más ant igua de las

Huertas y Partidas de Villena.

2 . 3 . 2 . 1 . 1 .  E l  r e g a d í o  y  s u s  c u l t i v o s . -  L a  e x t e n s i ó n

regada en villena fue creciendo paulatinamente desde la configu-

ración de los antiguos aprovechamientos comunares, rlegando a

formar dos núcleos importantes el siglo xrx, uno de g.ooo tahu-

llas en ra zona de 1as Huentas y Partidas "que forman una verdade

ra Huerta según Madoz (61) y otro en la Laguna que como se ha

dicho ocupaba unas 894 Ha. En total unas 1.66o Ha que se reari-

zaban a expensas de las aguas de la fuentes de rlos Chorrosr y

de I ' l os  Bur ros ' r  (Los i l la ) ,  d is t r ibu idas  por  los  c inco  h i Ios ,  mien

tras que las aguas de las fuentes del Estanque y oro se reunían
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en Ia acequia del Regajo que abocaba en la del Rey, canal de de-

sagüe general tanto de la Huerta como del núcleo de la Laguna;

en este último punto los riegos se realizaban a expensas de la

fuente del Chopo y los manantiales liberados.

Todos estos sistemas de regadío fueron variando el panorama

tradicional de Ios cultivos a Io largo de los siglos que a fines

de la centuria del XIX se cifraba en la desaparición del cañamo,

planta muy importante en otros tiempos, cierta reducción del pa-

pel predominante ocupado por 1os cereales, moderado avance de

la vid,  reaparic ión de plantas industr iales como el  cardón que

había gozado de gran vÍtal idad, y sobre todo destaca la intensif i

cación de las hortal izas y de los frutales (62).

Estas dos últimas especies serán l-as que gocen de mayor

expansión, y de las hortalizas iran conquistando con el tiempo

las mejores t ierras. Será realmente Ia inaguración de la l ínea

ferrea Madrid-Ali.cante en 1858 la que daría un fuerte empujón

a dichas producciones que saldrían a partir de ahora al comercio

nacional. Los frutales ven acrecida también su extensión aunque

a una escala más reducida, con especies que luego se afirmarían

como el melocotonero, peral y albaricoquero. En cuanto aI cardón,

cuyo cultivo quedó muy reducido en eI siglo XVIII, reaparecio

en eI úl t imo tercio de siglo,  preludiando la importante expansión

en Ia  p resente  centur ia  (63) .

Se trataba con todo de un regadío muy reducido y con un

marcado carLz de autoconsurno conservado hasta fechas muy tardias.

Su mayor limitación eran las temperaturas, pero que al contrario

de lo que sucedía en el sector más meridj-onal gozaba de excelen-
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tes dotaciones hídr icas, 1o que siempre alentó su expansión

y  ordenac ión .

2 .3 .2 .2 .  Los  r iegos  de  Bañeres  y  la  Va l - l  de  Bene jama. -

En el  sector más noror iental  del  val- le del Vinalopó se si tuan

otros aprovechamientos de aguas para e1 regadío Ce l-os términos

de Bañeres ,  Bene jama,  Campo de l , l i r ra  y  Cañada.

Efec tuados a  par t i r  de  Ias  aguas super f i c ia les  de1 V ina lopó

se remontan en  sus  or ígenes  por  1o  menos a1 's ig lo  ; iV ,  fecha

en que se  t iene  no t ic i .a  de  e l los  a  t ravés  de  una ReaJ Sentenc ia

por  Juan I I  de  Aragón en  6  Ce jun io  de  1459.  Es ta  fue  e¡ : r i t ida

a  co lac ión  ie  un  p le i to  c ie  aguas  en t re  Bañeres : l  Bene jarna

^ L r  ' i  ̂ ^ L ^  é ñ  o l ' l  a  2  ^ ' r a  r r r i p s n t l e i  f  e  = , ^ , t ' O V e c h a ¡ ^ s e  d g  l a SJ  D 9  W U r ¿ g A V é  e ¡ r  e ¡ 4 a  q  \ 4 q s  U S D P U S J  U g  a : i

aguas comunes del  r io  Vinalopó,  por  espaci -o Ce ocho días con

sus noches las dejaden correr  a1 r io  y  acequia que las conducia

a regar  1as t ier ras y heredades que se habían acostumbrado

y podían regar  dentro del  término de Biar  y  val le  de Benejama

por  espac io  t amb ién  de  d iez  d ías  con  sus  noches r r  ( 64 ) .

Salvo d icho antecedente la  reglamentación del  r iego

se  s l t ua  en  e I  s i g l o  X IX ,  aunque  Cavan i l l es ,  en  e l  s i g l o  an te r i o r ,

1o vuefve a descr ib i r :  r '1as aguas que fecundan Los campos

de  Bañe res  y  suces i vamen te  l os  de  Bocay ren t ,  Ben i j ama  y  B ia r ,

v i enen  po r  eL  r í o  V ina lopó .  Es te  p r i nc ip ia  en  e1  r i ncón  de

Bodi  o foya de BobaLar a una hora aL poniente de i {oncabrerr

y s igue pobre por  bai rancos hasta las inmediac iones de la

i o r rec i l l a  de  su  nombre :  a ] l i  se  aumen ta  con  mu l t i t ud  de

fuen tes ,  muchas  de  e l l as  cop iosas ;  mueve  un  mo l i no  de  paoe1 ,

o t ro  de  ha r i naa ,  y  r i ega  va r i as  hue r tas .  Eng rosadc  as í  l l ega
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a 1a presa y se parte en dos porciones, una para regar 1o

perteneciente a Bañeres y Bocayrent;  y otra para Beni jama

y Biar:  ambos canales pasan por 1a parte occidental  de Bañeres,

y después toma cada uno su dirección: conserva el  nombre del

r io  e l  que 1o  t iene  hac ia  pon ien te ,  y  después de  rec ib i r  las

aguas del barranco que baxar de UI l  de Canals,  y las inút i les

a l  Co l lado,  en t ra  en  e I  va l le  de  B ia r ,  y  cont inua has ta  Ia

punta or iental  de los cerros de San Bartolomé: quitánle aquí

sus aguas, eue introducidas en un ancho canaL sirven para

regar las huertas de Beni jarna, si tuada al  norte de dichos

cer ros ;  pero  é1  t iene  su  cauce en  las  ra ices  mer id iona les

de es tos ,  3 I  f in  de  los  cua les  recob i 'a  ]as  aguas inú t i Ies

a  ts ia r  y  Ben i jama,  y  cont inua por  V i l iena ,  Sa ix  y  demás pueb los

y a  c i t a d c s "  ( 6 5 ) .

Estos r iegos pasaron a reglamentarse el  de Benejama

en t .877 y el  de Bañeres en 1894, pero ef pr imero siempre ha

sido el-  de mayor relevancia dada la superf ic ie que afectaba

y favorecida claramente por 1a regular idad de l-a topografía

que propiciaba la aparic i-ón de un val le que recibía su propio

nombre.

El r iego de la Val- ]  de Benejama, quedó legalmente const i tui

do en 1877 tras Ia reforma de unas antiguas Ordenanzas, que

fueron aprobadas por Real Orden de l-O de jul io de ese mismo

año (66) .  Se es tab lec ía  en  e l - las  que las  aguas de  d icho r iego

eran ]as "pr i-vat ivas de las fuentes de Benasait ,  Ul ls de Canals,

Lausari  y otros pequeños manantiales*,  las aguas que descendían

por eL Vi-nalopó y en la parte superior Ce1 azud construido

en e l  cauce de  d icho r io  en  e l  té rmino  de  Boca i i 'en te ,  y  que
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eran distribuidas en la casa llamada Partidor de Bañeres. Además

de las que se unían a partir de aquí y que procedían de las fuen-

tes privativas de Biar y seguían hasta el azud construido en los

conf ines de los términos de Biar,  Beneixama y Bañeres. En conjun

to Ia concesión superaba los L7O L/seg. y afectaba a cerca de

l - .  OOO Ha.

Esta superf ic ie rrse hal la construida en su longitud, desde

fa pr imera huerta y propiedad de los herederos de Miguel Payá,

l indante con el  puenteci to denominado Paset de la Venta hasta

la vereda de Cascante'r ,  es decir ,  hasta el  desl inde entre la Ca-

nyada y Vi l lena; "y en su ampl i tud desde el  carnino de Vi l lena

hacia arr iba, hata el  camino real de la Solana" (67).

Desde inmemorial  eI  r iego de la Val l  de Beneixama se hal la-

ba dividido en dos denomj.naciones: I tel  Riego de aniba que es

desde la pr imera huerta -ci tada antes- hasta' la balsa del Campo

de Mima; y la otra el  de Riego de abajo, comprendiendo desde

Ia ci tada balsa hasta la vereda de Cascanterr.

Encaminadas a lograr Ia máxima ecuanimidad y economía en

el riego existía una compleja ordenación de turno "el riego deno

minado de amiba utilizará todas las aguas que conduzca Ia ace-

quia madre, desde las seis horas de la mañana hasta las seis de

1a tarde, en todas 1as épocas de1 año; y en esa misma hora cesan

do ya de dar ningún riego, serán conducidas por la misma acequia

madre a remansarlas en Ia balsa del Campo de Mirra, hasta las

seis de la mañana del s iguiente día, para ut i . l izar las en eI r iego

de la parte de abajo".
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La igualdad en Ia distribución en todas las tierras de la

huerta quedaba asegurada por otra regla 'rque el riego de amiba

y el  de abajo, pr incipien en tandeo en un mismo día, y si  eI  uno

de los dos concluyese más antes, se destinarán todas 1as aguas

de día y de noche al punto donde falte a regar, hasta que se. veri

fique su concLusión, para poder principiar nueva tanda en ambos

riegos en un mismo día ".

Dichas Ordenanzas contemplaban la posibi l idad de que en

invierno se regara con las aguas que en este tiempo no necesitaba

la huerta, otras t iemas también de huerta si tuadas en las part i -

das del Noguerol ,  Argoleches y Foia.

Por úItÍmo al igual que todas la Ordenanzas incluÍa un ám-

pl io número de capítulos dedicados a la administración y apl ica-

ción del Reglamento. Cabe destacar adenás una prohibición que

denuncia Ia exi-stencia de otro uso o apl icación de las águas,

esta con motivos artesanales o fabr j . les. Uno de los capítulos

expresaba en las Ordenanzas y como medida tendente a la defensa

de la salud pública, que se prohibían llenar con aguas de riego

las balsitas de las inmediaciones de los pueblos -que aún no hu-

bieran desaparecido- util izadas para enriar el esparto y cáñamo.

Este cultivo tlegó a tener un gran auge durante los siglos XVI

y XVII ,  propiciando el  desamollo de fábr icas de tejer l ienzos

que se encontraban si tuadas en Vi l lena (68).  "

2 .3 .2 .3 .  Los  r iegos  de  la  v i l la  de  Sax . -  E l  o r igen

de estos riegos, como se ha expuesto con anterioridad, se atribu-

ye a los romanos, además de una clara existencia medieval,  demos-

trada a Io largo de todos los l i t ig ios mantenidos con Vi l l -ena
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y Elda, sin embargo las primeras Ordenanzas sobre eI riego que

se t ienen datan de 1,566, en las gue eI Concejo reaf i rma las ya

existentes y dicta otras nuevas sobre los lugares, en las que

introduce aspectos sobre el  aprovechamiento ganadero (69).

PosterÍormente se establecen las Ordenanzas def ini t ivas

que reglamentan el  r iego def ini t ivamente en base a sus costumbres

consuetudinarias y que quedan aprobadas en 1.0 de julio de L877

aI igual que 1a del val le de Benejama.

EI agua que benef ic iaba a este r iego procedente también

del val1e del Vinalopó se tomaba mediante una derivación del cau-.

ce del r Ío a part i r  de un azud denominado rr la PaLeta'r ,  s i tuado

en e l  para je  de  ' rLas  De l ic ias" ,  donde nac ían  dos  acequ ias  pr inc i -

pales, 1a del "hi1o del lugar 'r  que desciende por la margen dere-

cha de l  r ío ,  y  Ia  de l  "h i lo  de  Ia  suer te ' r r  por  Ia  o r i l l a  i zqu ie r -

da, ramificándose ambas aguas abajo para cubrir la totalidad de

la superf ic ie regable mediante once nuevos brazales. De estos

cuatro en eI hilo de1 lugar regaban las partidas de Ia Huerta

Nueva, la Calzada, la- Olla y parte de las Cañadas del Maestro,

parajes si tuados todos a1 sur de la actual población, los otros

siete pertenecÍan aI rrhi lo de la suerte" también aguas abajo de

S a x  ( 7 0 ) .

La importancia de este regadÍo deviene del módulo de su

concesión que es el  mayor de 
' los 

registrados en la cuenca del

Vinalopó con 25O l/seg , aunque la superficie afectada siempre

fue menor a la del sector de Benejama.

2 .3 .2 .4 .  E l  r egad ío  y  l os  cu l t i vos  en  e l  va l l e  de
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Benejama y Sax.- A excepción del núcleo de Vi l lena el  otro nú-

cleo de regadío importante era el valle de Benejama que a fines

del XIX contaba con 8OO Ha mientras que en Bañeres se contaban

166 Ha y 195 Ha en Sax, quedando reducida la extensión a 86 Ha

en Biar (7L).  En cualquiera de estos casos se trataban de Huer-

tas peri fér icas si tuadas en las cercanías de 1a población y en

las cuales pr ivaba eI autoconsumo, por 1o que las especies cul t i -

vadas era con mayor abundancia las hort icolas cerealícolas, ya

que el  resto de 1os cul t ivos predominantes 1o eran en e1 secano

con Ia vid,  el  ol ivo y el  algarrobo.

2 .3 .2 .5 .  Ot ros  aprovechamientos  de  eg 'a  enAI tD V i

nalcpo.-Los usos del agua en eI Alto Vinalopó fuera del regadío

quedaban restr ingidos al  abastecimiento de las poblaciones a tra-

vés de las fuentes municipales o manantiales cercanos a los nú-

cleos y que tenÍan un var iado aprovechamiento. Estos se ut i l iza-

ban indistintamente para e1 consumo urbano, para e1 riego y para

el movimiento de máquinas y artefactos, o como se ha citado para

la elaboración de cierto tipo de productos artesanales derivados

de fibras vegetales y que tuvieron gran arraigo en La región.

Cavani l les descr ibe la fabr icación de prendas confecciona-

das, las cuales se hi laban y tej ían pr incipalmente en los centros

fabri les de Bañeres, así como la confección de varas estameñas

y l ienzos y alpargatas (72).  Todo el lo signi f icaba la presencia

de una ocupación fabril que requerÍa balsas y batanes para tratar

los mater iales.

Los mol- inos, nor ias y artefactos, aunque no excesivamente
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prol i jos en estas fechas, también se local izaban en torno a Ia

Iaguna de Villena, como en el cauce del Vinalopó en el tramo en-

tre Bañeres y Benejama en el que se localizaban dos molinos de

papel y otro de harina. En ViI Iena e1 único existente estaba

en la laguna y era de1 Concejo.

En Sax en el  s iglo XIX se hace referencid de dos mol inos

de represa y cinco aceñas, estas instaladas sobre las acequias

y sobre los cauces de las ramblas, ut i l izaban la energia hidráu-

l i ca  para  la .mo l ienda de  har ina  (73) .

La presencia de sectores de di f íc i l  avenamiento y las conrl i

c iones geológicas de1 medio propiciaban 1a aparic ión de un aprovg

chamiento de relat iva importancia, la explotación de las sal inas.

En el las es imprescindible la presencia de un t ipo de aguas que

no sirve realmente para ningún otro uso, la explotación del cloru

ro sódico a expensas de manantiales sal inos viene siendo desde

inmemorial la base de una activa economía en la cuenca del Vinalo

pó, f i jada en este tramo al to en el  establecimiento sal inero de

la  laguna de  V i l lena  (74) .

2.3.3. Ia percoción &1 euays-rs use en el llbdio Vinabó trsl|:relsJ(D(

EI pequeño descenso latitudinal que se opera en eI Medio

Vinalopó, respecto del anter ior espacio, y 1a incidencia de facto

res topogr.áf icos, l i toIógicos y cl imát icos locales, supeditan

Ios recursos hídr icos de esta zona a una l imitada renovación.

Bajo estos condicionantes, la expansión de los núrcleos en

é1 instalados de su act iv idad económica han venido a establecer
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una clara dependencia a expensas de los aportes superficiales

y excedentarios de otras cuencas, o a las reservas subtemáneas

locales. Estas últimas en tiempos ancestrr:s en los que no exis-

tían grandes afecciones se manifestaban naturalmente a través

de surgencias, pero a pesar de el lo condiciones l i to lógicas espe-

cíf icas que 1os hacían salobres, determinaron su pronta captación

mediante sistemas de minados. Con el  t iempo la restr ingida capa-

cidad de los acuíferos de1 lugar,  cuyas condiciones hÍdrogeológi-

cas han sido ampl iamente desarrol ladas en otros capítulos, y el

excesivo sobreempleo determinaron la desaparicÍón de gran parte

de estos manantiales y fuentes y tuvo que hacerse práct ica la

continua búsqueda de cauciales profundos.

Descubrir ,  recoger y distr ibuir  las aguas va a ser la tóni-

ca común y acentuada de este espacio, y cuyas mani.festaciones

van a ser los minados y excavaciones, las represas y.pantanos,

y Ios sistemas de derivación y canal ización, todos el los obras

ampliarnente difundidqs en todo el temitorio del- Medio Vinalopó.

No podía faltar sin embargo un aspecto que viene a aumentar

Ia complej idad hídr ica del lugar,  ya que a los modestos recursos

hídr icos se adicionan, en sectores concretos, extensas áreas enrlo

rreicas en las que se hace patente o bien un escaso avenamiento

con problemas de drenaje (caso de Sal inas),  o inmensos pol jes

que impiden cualquier t ipo de escomentía superf ic ial ,  ejemplo

de los Hondones.

Las plurales facetas y mani. festaciones del agua, siempre

estructuradas en torno. a la parquedad, han venido a decidir  en

este espacio y en la economía de sus usos, un intervencionismo
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muy acusado de la autor idad municipal ,  cuya mayor preocupación

ha s ido  y  s igue s iendo su  búsqueda,  captac ión ,  d is t r ibuc ión

y  admin is t rac ión  deJ  común de vec inos .

La  i nge renc ia  de  Los  Ayun tam ien tos  y  Conce jos  sob re

Los aprovechamientos de agua ha s ido aquí  ev idente y dominante

hasta  b ien  en t rado e l  s ie lo  X l { .  a  ra iz  de l  cua l el  desarro-

11o y demandas e levadas de los núcleos detc i^ i 'n . j -naron la incapaci -

dad  de  ges t i ón  de  l - os  en tes  mun ic ipa les  que  d ie ron  r i enda

sue l t a  a  l a  i r i c i a t i va  pa r t i cu l -a r .

2 . 3 . 3 . 1 .  S a l J - n a s  y  i a  d u a l i d a d  h í d r i c a . -  E l  n ú c l e o

de  SaL inas  se  enc lava ,  marg ina i -men te  r  €R  e1  n i ve l  Ce  base

de una cuenca de aproxi ; i radamente 90 Kn2,  cuya superf ic ie  ver t iente

queda c laramente del in i tada por  una ser ie de estructuras montaño-

sas .  Es tos  re l i eves  en  mayo r  p ropo rc ión  de  l i t o l og ía  ca l cá rea

fac j . l i t a ron  en  o t ros  t i empos ,  j un to  a  l a  esco r ren t i a  supe r f i c i a l - ,

una a l imentación hÍdr ica abundante que unida a c ier tas condic io-

nes rnor fo lógicas propic iaron la  apar ic ión de un espacio de

di f Íc i l  av enamiento (75) .  Con estos precedentes a l  igual

que ocurr Ía en e l  sector  de Vi l lena,  Ios aprovechamientos

hÍdr icos guardan una mayor p lura l idad.

Fuera de Ia in f luencia de1 Vinalopó es una cubeta colgada,

cuyos recursós han venido l igados a 1as aguas profundas y

surgentes a t ravés de manant ia les,  y  á los tomentes de caudales

esporádicos.  La presencia de fuentes y del  espacio lagunar

v incu lado  a  e l l as ,  deb ió  i nc id i - r  dec i s i vamen te  en  eL  es tab lec Í -

m ien to  de l  núcLeo  de  Sa l - i nas .  Con  pos te r i o r i dad  l a  evo luc ión

y  pos ib les  f l uc tuac iones  de l  espac io  pan tanoso  han  s ido  de te rm i -
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nantes en Ia proyección geográf ica de este espacio que ha

v is to  suped i tada su  ex is tenc ia  a  1a  repet ida  dua l idad h ídr ica

que gobierna gran parte de las t ierras al icant inas: escasez

de recursos y sectores de avenamiento precario.

La presencia de manantiales kárst icos había faci l i tado

Ia  apar ic iónren  la  f ran ja  de  te r renos  que bordeaban a  la  laguna

actual,  de un aprovechamientc, QU€ queda documentado en el

borde | iorte de la mÍsma al-  Sur del pueblo de Sal- inas. Aquí

en función de su mayor cota y desnivel ,  Yá eran cult ivados

como huer tas ,  an tes  de  I75 t .  E l  r iego  que benef ic íaba d icho

espacio, provenia fundamentalmente de una surgencia que al imenta-

ba  a  la  fuente  de l  pueb lo  " . . .manant ia l  de  las  aguas que abas te-

c ían  a  la  pob lac ión  y  más aba jo ,  o  sea próx imo a  d icho lago,

existe una gran balsa donde se recogen las aguas sobrantes

de aquel recinto, eü€ con las que f luyen por ebul l ic ión en

aquel receptáculo o edif ic io sirven para el  r iego de La extensa

h u e r t a  d e  S a f i n a s  "  ( 7 6 ) .

La ¡:roliferación de aguas y descargas hídricas subterráneas

eran abundantes en otras épocas en este lugar, y según se

deduce de  inves t igac iones  rec ien tes  de  Box  Amoi  ós  ( l -985)  '

la  con junc ión  de  es te  hecho jun to  a  per iodos  I l -uv iosos  y  a

factores estr ictamente antrópicos debieron desempeñar un papel

pr i-mordiaf en la var iación del alveo de la laguna, con las

imp l icac iones  sobre  e1  med io  -y  e l  pob lamiento  que e l lo  con l leva-

ba.  En e1  s ig lo  XVI I I  Ia  ex is tenc ia  de  un  espac io  Iagunar ,

cleterminaba 1a presencia oe tercianas y epidemias cruefes

que "en sólo un año destruyeron las dos terceras partes de

I o s  m o r a d o r e s  . . . ' t  ( Z l ) ;  d e  a h í  q u e  e I  i n t e n t o  p o r  e v a c u a r l a s
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fuera una empresa que

hasta que se consiguió

intentó acometer en var ias ocasiones,

p leno s ig lo  XX.

El insigne Cavani l les apuntaba que I 'cesaria el  daño,

y las aguas de Sal inas lejos de ser perjudiciales procurarían

grandes ut i l idades a este pueblo y otros muchos de Ia comarca,

si  Cándoles curso se empleasen en el  r iego: proyecto importantÍ-

s imo en cuya execuc ión  se  ocupaba D.  Franc isco  S i re ra ,  hab iéndose

obl igado a desaguar Ia laguna a sus expensas, mediante ciertas

recompensas en que están convenidos los vecinos y el  Señor

Ter r i to r ia l  y  Los  vec inos  de  1a  pob iac ión" .  La  laguna rec ib ía

F n  ¡ n r r a l  t i  e m n n  1 ^ ^  j ^  I  q s  v e r t i  e n t e s -  ¡ r á S  I a S  d e  t r O C h e n t a
s ¡ r  q q u g ¿  u r u ¡ ¡ ¡ v v  l d Ü  4 E ] u é D  u g  I q p  v  s !  u ¿ 9 ¡ l  u u r t  r ¡ r c

f r r en te r : i  l ' l  as  oue  hab ía  en  l as  i nmed iac iones t ' .

Parece indudable que fue a par t i r  dei  s ig lo XVII I  cuando

1a zona ocupada por  1as aguas comenzó a crecer  según af Í rmaciones

de este autor ,  y  1""  
pern ic iosas in f l "uencias se proyectaban

tanto sobre l -os habi tantes del  pueblo como sobre Ia huer ta

cercana ya que "crece cada día conoci .damente,  e inut i l iza

Ios campos más pingü€sr$á q:e sehalLan en este entorno las huertas

de l  pueb lo  y  e l  r no l i no  ha r i ne ro  ' '  ( 78 ) .

Las  pecu l i a res  ca rac te r í s t i cas  de  i nsa lub r i dad  de  es te

espacio y su venta josa explotac ión económica de conseguir

su  desecac ión  empu ja ron  a  mú l t i - p l es  es tud ios ,  pe t i c i ones  y

tentat ivas para este f in .  Una de las pr inc ipales mot ivaciones

que  pe rs igu ie ron  l os  conces iona r i os  de  l as  ob ras  f ue ,  a l  pa rece r ,

Ia posib le obtención de manant ia les de agua dul -ce más que

la  p rop ia  desecac ión  y  saneamien to  de  l as  t i e r ras  de l  a l veo

de  l a  l aguna  y  que  fue  en  pa r te  l a  causa  po r  I a  que  es te  ob je t i vo

q F
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no se  cons igu ió  nunca i rn , .

De entre las diversas tentat ivas de desecación cabe

destacar en este punto dos por 1as característ icas derivadas

de su aprovechamiento, aunque fueron numerosos los proyectos

que se  presentaron  a  lo  la rgo  de1 s ig lo  XVI I I  y  X IV.

Jean l4ar ie  Jouass in  y  Dubo is  en  L869 presenta  la  so l i c i tud

de un proyecto de desecación de la laguna de Sal- inas que no

t  t  ^ - ^ - í ^  Ir¿c¿o !  ¿a  e  Du  f Í n .  y  que  gua roaba  conex ión  con  o t ro  so l i c i t ado

po r  l a  Soc iedad  "La  Un ión "  (de  l a  cua l  e ra  d i rec to r  f acu l t a t i vo )

que  hab Ía  ob ten ido  l a  conces ión  de l  p royec to  de l  cana l  de

n i  e s n  r i e  S a l  i  n ¡ ^  ^  i  1  i  ^ - - ! ^  ^ r , r ' ^  n h  i a i . i ' ¡ n  e r a  e l  s u m i n i s t r or  1 E É V  u s  v a I I ¡ ¡ d J  O  ¡ a l I U é ¡ l U g t  V U J U  v v J E ! ! v v

med ian te  e1  a lumbramien to  (  "San  Juan"  y  "Cec i l i a r r )  de  40  y

30 per tenencias o hectáreas respect ivamente que benef ic iar ían

a más de 10O.0OO tahul las 'en l -os térmj-nos de Elda '  Monovar,

Nove i l da ,  Mon fo r te ,  Agos t ,  San  V i cen te  y  A l i can te  (80 ) .

Jouassin se apoyaba para conseguir  1a desecación en

las mani f iestas condic iones de insalubr idad de l -a zona y en

Ios benef ic ios que se desprenderÍan de poner en cul t ivo las

t ierras saneadas en una superf ic ie  próx ima a 2.0OO tahul las

así  como que iban a quedar l iberadas una ser ie de manant ia les

tanto de aguas saladas como dufces;  los pr imeros serv i r ían

para l -a fabr icación de sal -  y  los segundos para e l -  r iego tanto

de las t ier ras boni f icadas como para eI  benef ic io de las huer tas

de  E1da ,  Nove lda ,  E l che  y  o t ros  pueb los .

e i ! ñ - iÁ  i ññ ' l ed ia ta rnen te  como  hab ía  ocu i ' r i do  con  an te r i o r i dadu q ¡  É ¿ v

r r n 2  f r r e n i - a  n n n q i c - i Á n  n ñ F  n a n l - e  d e  l o q  n r r , - l ' l l o s  a  l o s  o l t e  i " ' ^v t v J ¿ v ¿ v ¡ ¡  y - ^  l v ' . v v + l r o  
s  r L ' c  Y U U  

L U O
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a afectar e1 clesagüe, y cuya ir¡ ic ia.1; j ,va trrar i ió basicarr,ent.e

cie Elda, encabezada por el  entonces secretar io de Ia Corporación

D. Lamberto Amat y Sempere, fundándose en eI convencimiento

de que el  desagüe a través del Vinalopó iba a perjudicar,

como en su día ocurr ió con el  de la laguna de Vi l lena, sus

huertas dado el  carácter sal i t roso del agua estancada.

Creyeron además que n i  los manant ia les l iberados iban

a  se r  t an tos  n i  t an  buenos ,  n i  l a  repe rcus ión  económica  sob re

las  hue r tas  bene f i c i adas  tan  s rande  (g f ) .

El  p royec to  p lan i f i có  e1  Cesagüe por  med io  de  la  excavac ión

de un tunel en la laguna que l levara las aguas hacia el  Vinalopó,

pero  es te  fue  deses t imado.  Más ta rCe habr ía  una mod i f i ca-

ción al  mismo en e1 cual se var iaba 1a sal- ida de las aguas

que ahora se iba a real izar gracia al  barranco de las Ovejas

en Al icante, pero tras diversas vic is i tudes tampoco alcanzó

la  aprobac ión  es ta  so luc ión  u l - te r io r .

El  otro proyecto a destacar a comienzos de1 siglo XX

fue realmente e1 def i-ni t ivo. Presentado por Gómez Navamo

pretendía el desagüe de la laguna mediante la constrrrcción

de un canal de desagüer eue reaf izaba una circunvalación al

alveo de la laguna y f inal izaba en Ltn pozo colector.  Desde

este punto part i r ía la galería de desagüe o tunel que f inalmente

conectaba con el  canal de desagüe que vert ía a1 Vinalopó.

La concesÍón de este proyecto, que fue poster iormente

el que guió la desecación def ini t iva de 1a laguna ya en la

te rcerca  década de l  p resente  s ig lo ,  eng lobaba las  p remisas  hechas

(o
U á ¿
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por  e1  pe t i c i ona r i o  en t re  Las  que  des tacaban  1a  ad jud i cac ión

de los terrenos d iecados,  y  Ia propiedad de los manant ia les

cubier tos por  las aguas,  así  como los que se fueran cor tando

c o n  1 a  e j e c u c i ó n  d e  l a  o b r a  ( 8 2 ) .

Las  ca rac te r í s t i cas  de  es te  espac io  hac ian  que  a  pesa r

de ser  un sec 'Lor  con abunciantes aguas su uso quedara en

c ie r to  modo  res t r i ng ioo  , v  l im i t ado  a  su  pos ib le  c i eseca .c ión .

A  f i na les  de l  X IX  Ios  ap rovecha rn ien ros  se  ceñ ían  a  l os  rea l i zaoos

a par t i r  de una copiosa fuentd aul /  próx ima al -  puebio que era

I  ^  * ^ ^ ^ L ^!q  q.qs !  csauq üna par te importan ' ie  Ce las huer ' las Ce Sal inas,

e I  r es to  rec ib ía  e l  bene f i c i o  ya  po r  es tas  f echas  de  aguas

ext : 'a idas mediante nor ias.  LoS i 'aanant ia les duf  ces a^oortaban

a 1a laguna por  térrn ino meCio unos 4.347 'n3/c i ía  a ios que

hab ía  que  añad i r  l os  cauda les  p roceden tes  de  1as  aguas  sob ra ¡ r t es

de 1a fuente c i tada y que ascendían a unos 71,5 n3/día,  según

aforos pract icados en estas fechas.

Además de estos manantiales de aguas dulces brotaban

una serie de manantiales en el  propio alveo de la laguna,

de  carác ter  sa l ino  con cauda les  cercancs  a  los  1 l -3  m3/d ía  (83) .

Las huertas regadas eran un pequeño sector  a l  Norte

de la laguna y e]  que contorneaba a l  a lveo de e l Ia '  pero que

sufr ía repet idas inundaciones.  En esta or la aparecÍa un t ipo

de act iv idad de larga t radic ión en eI  levante peninsuJ-ar  la

e l -aboración Ce la barr i l - l -a  y  que ya c i taba Cavani l les en eI

s ig lo XVII I  como importante y Ce 1a que se hacía un gran consumo

en  l a  f áb r i ca  u  ho rno  Ce  v id r i o  ' oue  ex i s t í a  en  e l -  m is rno  pueb l -o

de  Sa l - i nas .
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Derivadas de las condiciones edáf icas e hídr icas, Ia ut i l i -

zación de Ia laguna como medio para la obtención de 1a sal quizás

resulte la act iv idad más acorCe con este espacio. Se desconoce

el momento en que este producto comenzó a tener interés en la

economÍa de los habitantes de Ia comarca aunque debe remontarse

a siglos anter iores al  XIX, es sj .n embargo en esta centur ia,  prag

t icamente a f inales, cuando se t iene not ic ia de1 incautamiento

que real izá La Real Hacienda para eI desestanco de la sal .  Durág

te ese t iempo y hasta comienzos de siglo pasó por explotaciones

privadas y estatales hasta que a comienzos del s iglo XIX fue cedi

da para su desecación a la l lamada "sociedad Anónima Laguna de

S a l i n a s  "  ( 8 4 ) .

2 .3 .3 .2 .  Los  aprovechamientos  de  aguas en  E1da. -

Los or igenes de1 r iego de Elda pr incipal aprovechamiento de aguas

hasta f ines de1 siglo XIX, se remontan, como ha quedado expresado,

a la ocupación árabe. Desde entonces, y merced a la conservación

que se hizo del sistema de regadÍo tras la reconquista, se mantu-

vo prácticamente íntegro su carácter ancestro.

La permanencia de los derechos de los Crist ianos Viejos,

dió lugar a un tipo de agua denominado Natural que fue, junto

a poster iores incorporaciones, el  precedente de Ia separación

de la propiedad del agua y de la t ierra.

Las aguas del susodicho riego eran las circulantes

Vinalopó las cuales tras diversas sentencias, concesiones

riores ventas quedaron conectadas en las siguientes: las

lantes por el  Vinalopó que procedían de Ia fuente del

Ias sobrantes de Vi l lena; la surgente de la "Fuente deL

por eI

y poste

circu-

Chopo;

Empera-
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el término de Sax; y los manantiales locales

rrAlfanartr  y " la Encantada" (85).

A pesar de estas escorrentías tanto superficiales como pro-

cedentes del susuelo, EIda comenzó a vis lumbrar tras repet idos

plei tos, per iodos de sequía,y sucesivas derivaciones en el  t ramo

alto, la necesidad de acometer la construcción de un pantano,

cosa que l levó a cabo a f ines del s iglo XVI.

'  La presencia del embalse modif icó en algún aspecto los r ie-

gos tradicionales ya que a ras aguas naturaLes se les añadió un

número nuevo de horas de agua vendidas a particulares para cos-

tear la obra del pantano.

El Par¡tano de Elda. La escasez de aguas en eI regadío de

Elda hace que a f inares del s iglo xvr se determinase el  proyecto

de un embalse. La villa de común acuerdo con su señor temitorial

que quedó expresado en concordia de 24 de junio de l_664 decidió

elevar una presa. rniciadas las obras en 1664 por cuenta de la

propia vi l la,  concluyeron estas a f ines de1 siglo en L6g8 (86).

Cavani l les 1o describe, a una hora de E1da, si tuado en la

garganta estrecha y cauce de la rambla entre dos cerros i l . . .a l t í

Ievantaron un murallón de 56 palmos de altura, y 40 de grueso

en Ia parte superior,  donde queda una terraza, igual a la distan-

cia entre los cerros que Ie sirven de apoyo. Otra sal ida, toda

de si l lones de a media vara, bien unidos capaces de contener el

a g u a  . . . ' r  ( 8 7 ) .

Como señalaba el- antedicho autor, peisado para rete¡¡s¡ eguás
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perennes procedentes de fuentes y manantiales, no se dió mucha

extensión a la balsa, para acopiar las aguas de las lluvias y

avenidas (aquí muy comientes) y por ello cuando estas se verifi-

caban despues de l1enar el depósito rebosaban por encima de la

temaza y corrían en cascadas al  fondo del barranco (88).

La escasa capacidad de1 embalse y los frecuentes arrastres

que producían las avenidas incapacitaron muy pronto la obra que

aI poco se vió afectada en su base por las propias aguas que des-

bordaban y que caÍan en gran cant idad desde 56 palmos cie 'al tura.

Ya en eI s iglo XVII I  Cavani l les auguraba esto ;  y efect ivamente

disminuida la fuerza de la obra por Ia act iva zapa erosiva de

las aguas en 1796 una avenida produjo un portil lo y quedó inutil

(8s ) .

Tras 1a rotura del embalse un hecho más vino a sumarse a

las desgracias de Ia vi l la de Elda. Por estas fechas se venía

trabajando en 1os proyectos de desecación de la laguna de Vil}ena,

a Ia cual Elda, Sax y Novelda se habían opuesto repetidamente.

Aprobado su saneamiento, en l-8O3 vieron los eldenses perder su

ancestral derecho a las aguas de las fuentes del Chopo y demás

f luyentes del término de Vi l lena.

Los caudales que este enclave venía utilizando según los

antiguos derechos cayeron en desuso a pesar de su innegable pro-

piedad, a partir de Io cual únicamente aprovecharon los sobrantes

de las nuevas tierras regadas en la laguna, y los sobrantes tam-

bién del r iego de Sax. A raiz de esta ecatombre Ia revaloríza-

ción de la obra del pántano no va ser inmediata así como la bús-

queda de manantiales nuevos y la ejecución de minados.
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i - l a c i a  L 3 2 4  s e  p e n s ó  e n  i n i c i a : ' I a : ' e p a r a c i ó n  p e r o  e ]

acue rdo  l i egó  nucho  más  ta rde ,  € r  1842 .  La  ob ra  que  se  i ba

a  rea l i za : ^  e i ' a  comp le tanen te  nueva  ya  que  se  Cer r i bó  l a  an te r i o r

y  cons t ruye ron  c i rn íen tos  nuevos ,  pe ro  I a  ob i ' a  quedó  .oa ra l i zada

p o r  f a l i a  c e  r e c L l r s o s  ( 9 0 ) .

T ras  es ta  . i - r , t e r : u ¡ c i ón  se  t i ene  , - : ; i i c ra  c l e  i a  c - reac i -ón

, i a  l a . ' i i : n i a  r l e  i r . : u a s ' i e  i i i a  c u y o  f i n , - . i ' i n c : : a i  e i a  i a  r e c o L t s t r u c

c ión ie i  Pa:- r ta¡rc  .  ?or  esas íL 'ch i is  se aborc¿i  e i  3eq. f  r : ¡ :e : ' i  ic

c e  j a s , l i ; u a s  i e  l . , i ' ¡ ' i l l : :  d e  I i L r . a ; /  e ¡ :  é i  s i  e : t , ) e c : - f i c : :  i a

neces i i l a t l  ue  conc l -u r - :  e i  Pan ¡a ; r c  l a : í t  l - c  cua l -  s :  e : -a : i eces i i i ' i o

' - - i  - ^ í -  -  I  a  
' i  j  

a ¡ ! , a a a ¡  - r  l / p ñ - ; ;  . i . .  . - ,  : : '  
- .

J g  ¿  - - u ü !  -  t -  r d  :  - . .  - . -

Las Ordenanzas de Riego de la  Vi l - Ia  de Elda.  Aunque

a ; l r oba ia  en  1358  i e l a i an  l - a  es t ruc iu ra  ances t i ' a :e  un  s i - s te raa

ie  r i esos  he redado

l ,as aguas de r j -ego según

r i a  r ¡ q n i  n q  n : n t ' i  n r  r  I  a n a q  ^ r  r é
Y * "

r " ¡  n r ) e  r i c t e n t e S a n  e s t e  d o m i n i oJ  Y * "

qa c :¿nr req :  cn  . f  f  ¿s  e r .an  :o i .op iedad- _ _ - - '

. i  - + ¡ a ¡ a l ¡ ¡ ^  ^ 1  n n m r _ r n  ¡ l a  F ó d . F t ^ ^
t l l L g Y t  d u d t t  Y r  u u r i t u l l  u E  r  v g á r l L s D

desde  an taño .

L a s  t i e r r a s  b e n e f i c i a d a s  n o  s e  e s o e c i f Í c a n  ( 1 o  q u e  d a

idea ,  aún  más ,  c i e  I a  sepa rac ión  ex i s ten te  en t re  agua  y  t i e r r ' a ) ,

en  canb io  e l -  agua  s i  que  e ra  una  dc tac ión  f i . j a .  Se  t ra taba

de  576  ho ras  de  agua .  La  rneC ida  o  t i po  Ce  agua  e ra  de  i t o i ' as ,

azumi . i ' es  o  ned ios  azumbres ,  s i enCo  un  azumb: ' e  un  oc tavo  de

ho i ' a ,  es  Cec i r  cas i  I  r n Ínu tos

I  i  
" . J¿a  

e ¡  ¡  ¡  i  n c  r  : - ) ' l  ¡ 1  - s  t a ' : a

I  ¡ q  - . i  o n ¡ r q  5 .  n r . n t ¡ p ñ s q  ¡ : : n i  j  ñ = t i $ q ,

: r  C l s t r i bu i i a  en - ; re

- . . . , :  i  ^  , -  - .  . , - : a  ñ , .  t .  ^  ^  -  ^
. , : = l { ! : J  a L U . . t J  L  ;  i ¡ d ü  - c

- : ^ . - J  -
- - - u =
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. u a i n o  ñ ] r í i  e ? ^ A  I  ̂  ^ t ' " ;  ^ ^  t a h U l l a .  L a  ; > r e S e n C i a  d e I  a g u au u u  u !  v  y u v  M l ¡ d ^ ¿ | . ¡ v  Y v r

i ' la tura l  (que fue vendida)  tambien conocic ia como "Azumb¡ 'es

sue l t os  o  CeL  Rey " ,  i n t roc iu je ron  no  obs tsn te  l - a  p rác t i ca  de

ñ r r é  o l  e o r r A  s é  o o d Í a  u t i l i z a r  i n C e p e n C i e n t e n e n t e  d e  1 a  t i e r r a .
Y q "

As í  pues  en  l as  Ordenanzas  a . ca rece  l a  ma t i zac ión  de  que  ' r .  .  . l os

l rop ie ta r i cs  Ce  l as  aguas  l l evan  a  es tas  a  l as  t i e r : ^as  que

qu ie :en  ' : ene f i c i a r  ap rovechándc f  as  *uoCas ,  t engan  o  no  agua

anecsa ,  go t r  que  co rxc  p r "op ie ia i  ' ¡ a r i i cu fa r  s i empre  l a  han  u t i L i za -

dc  en  l as  f i ncas  que  l es  ha  i : a rec ido  ccnven ien te ,  as í  cono

-ostá¡r  en e1 Cer.echo de vender d icha agr-¡& cuando creai ' t  Sacai '

; r ás  p roCuc to  que  de  su  an rc ' ¡ echan ien to ,  7  se  ¡a t i za  oue  ' . l ebe

tene i ' se  en  cue t r t a  que  cuas  i  t o i . o  e l  i  i ego  Ce l -  cansc  3s  c l e

e s ' : a b l - e c i n i e : : ; o  - ¡ o s t e l i c r -  a l  p r i ' r i i i v o  : i - e ; o ,  ? O i  1 o  q u e  s o n

- -  1 ^ -  f  - : l : l r l  l a q  n . r o  + :  - n c ¡  e l  2 r y t 1 2  a i t p a < l í :  
' r  

l O l  )  -¡ i r U - V  V v g J >  I A D  u q : r u ¿ r i J  Y s v  v + v r ¡ C ¡ ¡  E I  G : 4 U q  q ¡ i : u J a  ' .  v I  /  .

I :  n n m ¡ l o i i d a r i  d e l  = . i  q . i - p : ^  i ^  - ; ^ ^ ^  ! . ^ ^ . ¡ , ! - é  q l l  n n i r ¡ i i i r ¡ ¡l Q  V V ¡ ¡ ¡ J ¿ u  . j  r U A U  u e ¡  J - J  u g ¡ . l q  U g  :  r = 5 9  u !  a U U 9 =  t  - U  V 1  I l : l I  u ¿  v v

n r i s c n  r ¡  l : <  r ^ p i n ¡ n r . n n n e r . i o n c q  s o c i a - l e s  v  a d m i n i s t r a t i v a sJ

n r r o  f l r o  r d ¡ r r i n i o n d ¡  a ¡ n  c ' l  n ¡ q n  . l ^  I ^ -  ñ i ^ 1  ^ -
\ 4 U U  r  u u  a u v U ! ^  r u t ¡ u v  v v ¡ ¡  v ¿  v k r v  U g  ¡ U O  ) a : ' - ¿ J D .

L a  e x i s t e n c í a  d e  p r ^ o p i e t a r i o s  d e  a g u a  o  r t c a b e c e r a s r ' ,

1a  de  usu f ruc tua r i os  o  r t pas j -one ros t r ,  
: ' /  1as  aguas  ccmunes  que

se  sacaban  a  púb l i ca  subas ta  ce r tenec ien tes  en  l - as  t andas

ra iu raLes ,  en t re  o t ros  asoec tos  dan  : c l ea  i e l  en t ; ' anaCo  de

C icho  aDrovechan ien to .  A  es to  ha ; t  qu3  su r i a i  un  da io  cu r i oso ,

e1  i n te rvenc ion i sno  t c ta l  i e l  Ayun tan ien l : o  e l  cua l  D resen te

en  l a  Jun ta  de  A -guas  a  t : ' avés  Ce l -  "A l - caLde ,  v l g i l aba  1as  ven tas

i e  a g u a s ,  I a s  t r a s l a c i o n e s  d e  d o m i n i c  d e  e l f a s ,  L a s  c o n p r a s

l - a s  h e : ' e n c i a s  y  i o c i c  e l  s : s : e r . a  j u r Í C i c c ; 7  a i n i n i s i r a t i v c .

eL  r i e .qclara l- a > = di .¿ i  c l í  a  en
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c: 'es ] r i los denominado de arr iba,  de abaj  o y  del -  canpo que

d i s t ¡ ' i bu ían  e l  r i ego  gene ra l ,  €1  cua l  se  subd i v i d ía  en  un

c Í r cu l -o  pe r fec to  cada  cua ren ta  y  ocho  d ías ,  en  i os  cua les

a n n o v e C h a ' n a  e 1  - ^ _ ^ - + ^  - - 1  . * ¡  ! ^ , {  ^ ¡ ¡ ¡ t n o  \ / r r a é s  d O Sa p ! v v e v . r G r q  1 g ) ¿ ( a t l L g  Ü I  d B u e  y v r  l t l ! l o u t  9 u s u : v  v s u g ü ,  u

de  d ía  v  Cos  Ce  noche .

La  ven ta  Ce l  agua  quec ió  i ns t i t u i da  Ce  modo  e fec t i vo

r iesde 1342 en que se venCie¡^on 72 ho:¡ ¡s  de aguas naturaLes

q .ue  se  subas taban  en  púb1 l cc  du ran i : e  ca ia  3  d ías ,  l c r  se r

en es Le in l ;erv: l f  o  en c l -  que s.3 : ,  :ó ,1ucía , i ic ro n iego o "  tanCa

n a t u r a l - " .  l o n  e s ¡ a  v e n i a  s e  c o ; r s t i i u Í r r i  l o s  i l í o n d o s  C e  e s i o i b o s "

que  f l nanc iaban  l os  gas  l os  Ce  ; ' r :Zac l Í c  i i e  i a  hue r ru .  Lcs  i j r c : J i e te

: i os  pa : ' t i cu la r -es  c .ue  que r ían  ve : l de l '  i an ¡ i én  J -a  su . ¡a  i - c  hac ían

en  r ^ena ' ; e  t a ¡n ' c i én  : úb i  i co  e l  d ía  . ¡ n te r i o ¡ '  de  i a  i : an t l a  a  que

co i ' ! ^esDono ie :a  e1  agua  i  t o i os  e lLos  ten ían  Luga : ^  en  l a  casa

cie l -  Ayun Laniento,  aunciándose .J01.  meci io  de 'oando.  Sin e i "n.  argo

no  cons t i t u ía  un  hecho  nuy  hab i t ua l -  deb ido  a  que  no  so l - í a

sob ra r  agua  y  a  que  tan io  l a  p rop i -eCaC de  l a  i i e r ra  como  la

d e l  a g u a  s e  h a l - L a b a n  m u y  r e p a r i i d a s  ( 9 2 ) .

La reconstrucción deI embalse. S1 i leg lamento c le 1857

esoec i f i ca  La  neces idac l  de  ccnc lu i r  I a  ob ra  <1e1  Pa i i t ano  en

es tado  de  abandono  pa ra  i o  cua ]  s i  e i . a  necesa r i o  s .e  i . ecu r r j _ r Í a

de  nuevo .a  i a  ven ta  de  agua .  Se  pe rm i t í a  con  e l - l - o  h ipo teca r

e l  va lo r  na tu i ' a ]  y  en  ren ta  Ce  l os ;nenc iona ios  Cos  c l í as  na iu i ' a l es

de  agua  que  t ranscu r r í an  cada  caLo rce  d ías ;  aCernás  se  au io ¡ ' i zaba

para i ;nponer '  la  coni r i  bución anual-  iesc le uno a seis  reales

a  caCa  azunb i ' - o  de  agua  que  ten ían  i cs  ¡ r ' oc ie ia r ' : - os ,  ?o : .  e l -

r < , - - . i - ^  i ^  ^ ^ ' ^ ^
L i i ; . l i i I U  L g  O ( j . i U  a . l O S .
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La importanc ia  o_ue 1a

no tuvo s in ernbargo efectos

* ¡  n h - ¡ a  ó r r a  f r r á  a f a ¡ i r ¡ : r ' l a  n ^ F
J  v v L

l Í ¡ n r  r a  l  T a n r i a n a no se  cons lguro

.Iunta de Aguas did

i  n m o ¡ l  i  a f n q  \ , t A que

r . o n t n a  t o s  h e  i o  L a

has ia  1390.

15 60

a  es 'üa  ob ra

q r r  n a r r a i . g n i Á n

d i recc lón  de

Durante este t ier -npo surg ieron de nuevo las d is-outas

- ñ n  t r l n h c  . r r e  ra * -  - r u n c a  h a b í a  v i s t o  c c n  b u e n o s  o j o s  i l c h o , ? r n ' J ¿ i l s e

y que a legaba como an1:año e l  do;n in io ev.cLusivo Ce las a.guas

< i e 1  r í o .

L a  n u e v a : e p a r a r c i ó n  y  o ' c r a  C i f e r Í a  e n  a l g o  C :  l a  p r : r l i t i v a '

r : : r e s f . i  ó n  n u e  - l  r  ^ " :  ^  - r  h i s t o r i a C o r e s  a  h a b l a r  d e  d o sL u L r  u I v ¡ ¡  ! i u L  - 1 : V  J  ¿  é I ! 3 U :  r ( J )

pan tanos  C i . i e ren  l - es  . Í . . a  n ) t F \ / Í r  p  i . o ¡ l ' c . i  ó l r  a t +  n  l a r - : a  ; . e ¿ t a  a l

i g i r a l  que  fa  an te r i o r  con taba  con  un  nuevo  e le i l en * ; c ,  un  esca lona -

niento en e l  parar .ento c le a,guas abajo en e i  c-ue adenás hay

dos tc i ' res con coñrpue:^tas rnetáI icas tanlo para 1a sal - ida de

las  aguas  como pa ia  e i  Cesagüe  p ro funCo . i i s t os  e lenen tos

inco rpo rac los  en  1a  recons t rucc ión  pne tenc i i e ron  a la rga r  l a

v ida  de l  e rnbaLse  que  aho ra  t en Ía  6  '  5  me t ros  de  a l - t u ra ,  con

2 r¿etros de espesor en Ia par te c i i i iera.  La capaciCad c ie l

emba lse  es t i r nada  en  120 .C00  n3  e ra  rnás  i : i en  nodes ta  y  p ron to

inu t í l i zada  an te ! u 5 r _ ^ r - = q i - n o q  \ ¡
J

l f tamos,  ¿s  ia l  suer te  que ya  a  p r inc ip ios  ie  s ig lo  se  i : r ten taba

d e  n u e v o  s u  e n g r a n d e c i r n i e n L o  ( 9 3 ) .

Te¡ ' rn inada la obi 'a  CeL Pantano en 139C l /  ccmo i rabía c luedadc

es t i pu lado  en  l as  an t i guas  C : ' c tenanzas  se  ap roba ron  unas  nuevas ,

con su cc i - i 'esDondier : ' te  le . - - : Iarnenio,  c ' . - ,nducl 'n l :es a ia  l lueva

acn in i s t rac ;ó ¡ i  r , l e  l - a  cb re  ; e i  ?an ianc  De :J  a : r - re  í r o  va ; ' i a )a r i

- r  . . - . . . i  - . . ^  - i  -  - ) . 1 2  r t ^  : . . i 5 - ^ q  - ¡  
; , ; ¡ . f . ¡ e : - l a ' ' - . i e _ f i . : .= . -  d : ! - L ¿ ' J Q  : > : o  - i j , . L €  u s  :  : = 1 .  r - :  

, . r  :
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Por estas fechas Ia

condujo a sucesivos minados

zaban a ser habituales en

a suplantar con rapidez la

ba l le ras .

15S1

necesÍdad de acrecentar los caudales

y perforaciones someras que ya comen-

otros lugares de la cuenca y gue van

importancia del regadío con aguas ca-

2 .3 .3 .3 .  Las  aguas en  Pet re l . -  Pe t re l  gozaba con

1a presencia de var ios manantiales que ut i l izaba tanto para abas-

tecimiento como para r iego. Su cercanía a EIda y su otrora estre

chá conexión supusieron tiempo atrás que existiera entre ambos

núcleos usos comunes desde las mismas fuentes de abastecimiento.

EI rnanantial de Santa Bárbara, ubicado en el término muni-

cipal  de esta vi l la vino abasteciendo los gastos de consumo de

la población, tanto la de Petrel  como Ia de Elda, Y al  contrar io

de los excedentes invernales del riego de esta última contaba

Petrel con ocho tandas de noviembre hasta marzo inclusive, QU€

benefic iaban a los terrazgos si tuados en Ia parte infer ior de

Ia acequj-a de arr iba que penetraba hasta este ú1t imo término (94).

Fuera de estos aprovechamientos parciales, se daban otros

de mayor trascendencia para la ciudad y que tuvieron uno de sus

principales orÍgenes en los manantiales de la Rambla de Ia Pusa,

de ahÍ que en el  s iglo XVII I  se real izara un embalse a f in de

retener parte de el los. Poster iormente a la creación de esta

pequeña presa se tiene ya noticia de una reglamentacíón de las

aguas en la vi l la.

El enbalse de Petrel. Nueve ki1ómetros al Niri de la pobla-

ci"ón de Petrel ,  en Ia conf luencia de los barrancos del Badal let
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y de La Solana del Flare, se alza una pequeña presa di f íc i l  de

vislumbrar a simple vista por quedar algo retirada y entre mon-

tes. La misma fue levantada por la vitrla de Petrer a fines de

la década de los sesenta del siglo XVII tras obtener e1 pertinen-

te permiso de D. Antonio Coloma, conde de Elda, quien asumió la

mitad del coste de la empresa, corr iendo eI común de la vi l la

con e1 resto de las l - .998 l ibras y 14 sueldos en que fue presu-

puestada la obra. Los trabajos se inic iaron en el  mes de marzo

de L697, siguiendo los planos a tal  efecto trazados por Joaquín

Bernabeu, concluyéndose a fines de mayo de L680 y entregándose

formalmente la obra a la vi l la de Petrer dos meses despues (95).

Cavani l les a f ines del XVII I  ya ref iere su estado de inut i -

l idad al  decir  que ". . .podrÍan aumentarse las huertas si  se repa-

rara eI pantano, porque los campos que medi-an entre el1as y las

de Saix y Elda se encuentran en declive y preparados para el rie-

go". Efectivamente en aquel momento no se regaban las huertas

a sus expensas, ya que parece ser que se vio rapidarnente afectado

por los arastres, quedando colmatado e insensible por los lega-

mos, tal  y como se le contempla hoy en día.

Es de planta y recta y unos 10 ó l-2 metros. de altura de

mamposter ia,  s in revest imiento de si l lones, y? algo incl inada

en e] paramento de aguas abajo. En la parte inferior hay una

galeria abovedada de unos dos metros de altura y hoy cerrada.

A través de una brecha en la coronación se realiza una toma

de agua desde una poceta en la que surge un manantial entre Ios

propios sedimentos del.  rel leno. Esta surgencia fue canal izada

por medio de una acequia que corre lateralmente al  embalse.
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Las Ordenanzas del Riego Petrel. La institución jurídica

deI regadío de Petrel es relativamente tardía, ya que las Ordenal

zas se aprueban a principios del siglo XX, pero como queda expre-

sado en ellas los aprovechamientos tienen un carácter más antiguo,

teniéndose not ic ias de ant iguos reglamentos (96).

Al igual que ocume en otros lugares la reglamentación de

unos aunque concebido para eI riego abarca diversos destinos de

las aguas, como son los abastecimientos de aguas potables y Ios

establecimientos mol ineros y de artefactos que necesitaban el

agua como fuente de energia motriz y que se localizaban en los

mismos cauces desde los que se extraía el agua para el riego de

Ias huertas.

En Petrel el uso común de las aguas se establecía a expen-

sas de los manantiales llamados: del Pantano, Gi.nés Juan o de

Ia Señora, Fonteta, Mina Nueva, Mina Vieja, Tabaidas y todos aque

llos afluyentes a la Rambla de Pusa. Se recogían mediante un

azud en el cauce de la última rambla seña1ada.

Las aguas tenían un destino prioritario que era el abasteci

miento de las fuentes públicas que había en Ia villa, tras la

cual las restantes se reunían en una balsa situada en las inmedia

ciones de la población, de donde saLían ya en tandas reguladas

para regar las tiemas de los propietarios según prácticas esta-

blecidas desde t iempo inmemorial  (97).  Quedaban además un cierto

número de campos situados a un nivel más alto que el de la ba1sa,

en donde se retenían los dest inados a r iego, los cuales podían

sat isfacer su necesidad siempre que el1o no signi f icara un perjui

c io para el  abastecimiento de las aguas potables de Petrel .  Así
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pues quedaba establecido un uso urbano como el  preferencial '

cuestión que da idea del margen de escasez de recursos con

que tropezaba dicho enclave.

El agua perteneciente desde antiguo a un cierto número

de propietarios entre los que se encontraba el propio Ayuntamien-

to, quedabar €o lo referente aI 
. r iego 

en pr incipio y según

ant iguos reglamentos, aneja a 1a t ierra y repart iendose todo

eI caudal entre Io que se l lamaban cien huertas, c ien ol ivares

y cien viñas. Las huerta tenían asignadas cada una ocho

tandas o turnos al  año, los ol ivares cuatro y las viñas dos,

resultando un total de catorce turnos o tandas aI año, compuestos

de vent ic inco días, a los que había que añadir  un día más

que .se dedicaba a un r iego especial  et  de las Horetas (98).

Pese a esta asignación y vinculación teór ica que hacía

inseparable las aguas de las tierras, los propietarios de

Ias aguas con el tiempo (y sobre todo en eI intervalo este

del pr imer reglamento de L85O y el  de L912) real izaron ventas

y permutas de tieras separadamente del agua de riego que

fue cedida a otras personas o se conservó, estableciéndose

así dominio exclusivo sobre las aguas y separadamente de

las t ierras. Así en el  art ícu1o 29 de las nuevas ordenanzas

se especif ica ".  .  .No obstante 1o consignado en art ículos

anteriores se entiende que las aguas no están unidas a las

huertas, ol ivares y viñas, -de tal  modo que se consideren

inseparables ambas propiedades, ni que dichas tierras tengan

derecho a regarse, cualquiera que sea su poseedor,  s ino que

deben considerarse como propiedades dist intas las t ierras

de las aguas, pudiendo, por consiguiente, el  dueño de cualquiera
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de las dos cosas disponer por separado de las mismas como

viene practicandose desde inmemorial".

Los regantes no tenían Ia obligación de emplear el

agua asignada a determinado huerto, ol ivar o viña'  en eI

r iego de estos, s ino a cualquier otro de su propiedad; y

en todo caso si  no Ia ut i l izaba le quedaba eI derecho a venderla

a otra persona que Ia quisiera. Pero. Ia di ferencia de como

ocurría en otros lugares, no exist ía aquí en Petrel ,  verdadero

mercado del agua, ya que lo más regular es que no sobrara

agua y que todo el  mundo necesitar ia la propia. De ahí que

más que transaccionar con el la lo que generalmente se hacía

era prestarsela unos a otros.

Las aguas en conjunto venían a sumar un caudal extraordina-

riamente vari-able, pero que en épocas más regulares aforaba

unos 25 l /seg. De este caudal se restaba eI concerniente

a las necesidades del pueblo, recogiéndose eI sobrante en

una balsa, la cual acopiaba los caudales desde las dieciocho

horas de un día hasta la seis del día siguiente y gue daban

lugar a cuatro tandas de riego, estas junto a las que afluían

en el  t iempo del r iego se distr ibuían entre los regantes

en Ia proporción a que tenían derecho, durante eI día.

La balsa con una capacidad aproximada de un millón

de l i t ros, tenía en el  s i t io por donde salÍa el  agua un madero

fijo llamado vulgarmente 'rjuncoil en el cual se distinguían

cuarenta y seis puntos de hierro que Io dividían en igual

número de partes, conocidos por cuartos de balsa y cada uno

de el los subdividido en rnedios cuartos. EI r iego se efectuaba
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cada día de acuerdo a la proporción que establecÍa el Junco, y

era repartida por horas, siendo esta también la unidad de venta

en caso de que Ia hubiese.

Como se ha dicho los componentes no eran 1o normal, pero

aparece un hecho cotidiano que quizás fuera el origen (como en

múlt iples ocasiones 1o ha sido dentro del regadío tradicional) ,

de la disociación de las propledades de aguas y t iema: 1a pre-

sencia de la Municipal idad. Esta determinaba que eI Alcalde que

asumía la dirección'de1 aprovechamiento, sol ía de vez en. cuando

acordar la subasta públ ica de cierta cant idad de agua para aten-

der a los gastos de r iego y a otros f ines comunes,

Estas subastas se celebraban generalmente los. domingos,

bajo la presidencia de1 Alcalde o de un of ic ial  de la Secretaría

del Ayuntamiento y el result'ado de cada subasta se consignaba

en un l ibro de registro. Esto debio acarrear ser ios conf l ictos

dada Ia escasez de caudales y los plurales usos de1 agua, y ade-

más como señala Altamira: trel Ayuntamiento suele abusar de este

arbitrio, y más de una vez origina la falta de agua para los rie-

gos ordinariosrr (99).  El lo provocaba que entre los arrendatar ios

de las t ierras y los propietar ios hubiera siempre al tercados,

ya que las tierras se guedaban sin el riego, eu€ era reclamado

a los dueños que siempre se excusaban en 1a intervención de 1a

Alca ld ia

En eI fondo de esta cuesti.ón subyacía una pluralidad de

los usos del agua con intereses muy diversos y a expensas de re-

cursos insuf ic ientes.

15
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Hay que añadir que las aguas de este aprovechamiento comuni

tario se utilizaban como fuerza motriz para mover nueve rnolinos

situados en la Rambla de la Pusa, antes de llegar a la balsa de

riego, más otro que estaba aguas abajo de ella, cuando ya las

aguas salÍan a regar los campos.

Todos 1os part ic ipes en el  aprovechamiento fueran propieta-

rios o amendatarios, pasaban a ser integrantes en la Junta de

la Comunidad en la que se encontraban representados de acuerdo

a las tandas o turnos que les correspondieran, exigiéndose para

alcanzar el voto por 1o menos un tanda de agua aI año debiendo

negociarse las demás para reunir lo.  En eI caso de las fábr icas

se requería Ia propiedad de una de el las para part ic ipar con un

voto .

La Junta se regulaba por las Ordenanzas características

y por eI Reglamento de1 Sindicato que incluía todas las disposi-

ciones comunes a estas ent idades de uso, l impieza, conservaci6n

y administración.

Se trataba en suma de un apnovechamiento múltiple regido

por unas disposiciones enfocadas a1 riego, pero que a consecuencia

de la diversidad de1 destino de las aguas adoptan formas y situa-

ciones inusuales que hacían eI riego un tanto aleatorio. Induci-

do por esta si tuación desde f inales de siglo se acometieron nue-

vas empresas para buscar otras fuentes de abastecimiento.

2 .3 .3 .4 .  Nove lda  y  las  aguas. -  Término parco  en  re -

cursos presentaba ya un matiz más ar ido en el  que la inf luencia

cl j ,mát ica y l í t ica eran ya evidentes. Supeditada a las aguas
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sobrantes de los aprovechamientos de 1as huertas de Sax y Elda,

le l legaban escasos caudales por el  cauce del Vinalopó. Este

sin embargo a la altura de este término veía recrecido su caudal

dada 1a presencia de unos manantiales que brotaban en la partida

de la Sant y que descendÍan por un barranco bautizado con este

mismo nombre que desaguaba en el Vinalopó.

Los aprovechamientos de esta vi l la se sustentaban mediante

escasos aportes que se canal izaron hasta las huertas de la ciudad.

En e l  s ig lo  XVI I I  c i ta  Cavan i l les"que D.  Franc isco  S i re ra ,  v iendo

que se perdía mucha agua en eI nacimiento, quedando reducida a

dos pies cúbicos y que se vert ía y extraviaba por el  barranco,

debido a las rnalas condiciones d91 canal,  no l legando el  r iego

a los campos, ni  bastando a los que tenÍan derecho a las aguas,

ideó una solución ( l-OO ) . El remedio fue La ccnstuaiór de un rnuro

en arco contra l-a corriente de la rambla de 250 varas de largo'

cuyos cimientos entran en la tiera a mayor profundidad que el

nacimiento de las aguas para que estas no se perdieran. Este

muro tenía cinco varas de grueso en el bajo y diez en la corona-

ción que se encontraba cubierta por gruesos sillones.

Una vez ejecutada la presa, der ivó un canal (dist into al

existente y que estaba en muy malas condiciones) con el  decl ive

necesario para que las aguas continuaran su curso, y realizó mina

dos y levantó arcos en algunos bamancos, construyendo un acueduc

to que en parte iba subterráneo a través de una mina de 6.500

pa lmos.

Por este rnedio logró acrecen en un tercio las aguas (Madoz

habla de 24 regaderas),  disminuyó la evaporación, y las hizo 11e-
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gar a campos que situados a más altura que 1a del barranco en

otros tiempos no se recibían las aguas. Además consiguió evitar

el punto salobre que tomaban las aguas antiguamente' seguramente

influenciadas por los afloramj.entos triásicos de la zona y las

consiguió introducir  pues hasta Ia ciudad (1"01).

Un problema habitual en la zona y que refiere Cavanilles

es Ia abundancia de fuentecillas salobresr eu€ abundan en el tér-

mino, de ahí que fuera necesario practicar minados para encontrar

alguna véna de agua que pudiese .ser aislada de la influencia de

1as t ierras que le proporcionaban dichas característ icas.

La regulación jurídica de los aprovechamientos. A partir

de las citadas aguas existía un aprovechamiento tradicional, como

asegura el Botánico al habLar del derecho que tenían algunos a

las aguas. De hecho ya en el siglo XIX existe un regadío institu

cionalizado en el que además aparece un mercado de1 agua similar

a1 que se advert ía después en Elche (fOe).

El regadío era de particulares y "propietarios del 
"grr"l

que tenían derecho a regar con ella sus fincas, o á dejar que

se l ic i tase publ icamente en el  f ie lato de1 reparto de aguas.

También la cedÍan a otros regantes cobrándolas después al precio

oue se cot izaba en la subasta.

Aquí de igual modo la costumbre de reservar cinco días de

l,a martaba para los gastos de los empleados de 1a Junta, entrete-

nimientos de acequia, etc . . . ;  la marbaba se componía de vent iseis

dÍas en la forma siguiente: tres semanas que se designan con

los nombres de rrpr imeratr ,  t ten medio'r  y t tú1t ima martaha ",  o sea
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nían los vent iseis.

La subasta del egua,

bi  o f ie l  repart idor.  A

albalaes o recibos en los

15?0

reservaba la Junta, compo-

cuando la había, Ia realizaba eI A!3g-
l-os compradores del agua se les daba

que se marcaba Ia hora y punto en que

que habían de dejar la al  s iguiente re-habían de tomar la y  en eI

gante. El  t iempo de uso dependía de 1o que hubiera comprado es

decir un azumbre era una hora y media de agua, medio tres cuartos

y 'as Í  suces ivamente .

La recaudación pasaba a disposición de1 Alcalde que era

que disponía los fondos ya que era a su vez el  presidente de

Junta, apareciendo aquí de nuevo eI intervencionismo municipal

los aprovechamientos de aguas.

e I

1 a

en

La fuerzas vivas de

los propietar ios del agua

treinta individuos de los

( 1 0 3 ) .

la vi l la formaban parte de 1a l ista de

que integraban Ia Junta, compuesta de

mayores contribuyentes de Ia localidad

2.3 .3 .5 .  Las  aguas y  sus  usos  en  Monfor te  y  Aspe. -

A partir de Novelda el río Vinalopó quedaba exiguo 1a mayor parte

del año. Las sangrias de aguas ariba y el potente aluvionamien-

to propiciaban la práct ica desaparic ión de sus caudales que unica

mente rebrotaban en pequeñas surgencias y manantiales camino de

Monforte y ya en la Hondonada de Aspe (fO¿).

En Monforte. Señala Cavanilles Ia presencia de dos fuente-

c i l las  jun to  a  la  v i l i -a  pero  de  escaso cauda l  (105) .

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



Tó7 7

"Poster iormente Madoz comunica 1a presencia de 600 pozos

de agua manantial y dulce en 1as casas para su consumo y servicio'

y tres fuentes para e1 abasto de1 vecindario, siendo muy abundan-

te 1a titulada del Caño, de cuyas aguas se riegan las huertas,

aunque es tas  muy reduc idas . . . r r  (L06) .

Siglos más tarde Altamira ya habla en los inic ios del XX

que toda el  agua que se usa para el  r iego rrse explota'r  por part i -

culares que la venden a loslabradores.

Queda claro que las pequeñas bolsadas cuaternarias en rede-

dor del pueblo eran insuf ic ientes para abastecer a las huertas

y a 1a poblaciónr gu€ debe de surt i rse de pequeñas excavaciones

de pozos y reprofundÍzaciones que pasan a ser detentadas por so-

ciedades que luego las venden en púb1ica subasta (107).

En el térnino de Asper la indigencia de los caudales del

r ío Vinalopó venÍa soslayada con 1a presencia de var ios manantia-

les unos surgentes y otros a poca profundidad que aparecían cerca

del término en el área de confluencia entre el Vinalopó y et Ta-

rofa, arroyo de cierta importancia tr ibutar io del anter lor.

A estas fuentes se debe la existencia de un r iego histór ico

que a1 parecer ejercieron los musulmanes que canalizaron en tres

acequias que aún conservan su or iginal  toponimia árabe: Fauqui,

Al jau y Raf ica (1G).

La re levancia de este

portante como para re-c ib i r

de Amoyo nombre poco usual

af luente era lo suf ic ientemente im-

la denominación por parte de Madoz

en la toponimia f luvial  al icant ina,
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y es que además de regar la huerta movía seis moLinos harineros

(Los ) .

Las acequias comenzaban una a cada altura del cauce del

Tarafa e iban tomando las aguas desde diversas derivaciones efec-

tuadas a través de repet idas presas que cruzaban el  r Ío.  Con

estas aguas que constituían un riego de carácter consuetudinario

se regaban las huertas que aunque reducidas producian las sufi-

c ientes frutales, hortal izas y al fal fas como para comerciar con

ot ros  pueb ios  de  ia  comarca  (110) .

En alguna época más l luviosa debio ser un arroyo caudaloso,

ya que se hace mención de pesca de barbos, angui las y madri l las

en e l  Tar¿ fa ,  r rpara  rega lo  de  los  vec inos ' r  (11- l - ) .

EvoLuciones poster iores del área regada y la escasez de

Ias fuentes determinaron los minados y reprofundización de los

manantiales, mediante pozos, eu€ dieron lugar a una sociedad o

Comunidad de Propietar ios del Agua a f ines del XIX ( l_l-2).  Esta

surge basada en laq antiguas pertenencias y propiedades de agua

de varios particulares que se remontan aI riego tradicional de

La huerta.

Aparece de este modo una nueva figura jurídica, en la que

el carácter comunal de la propiedad se estabLece mediante áccio=

nes l lamadas ' rhoras de agua'r ,  y €o la que la propiedad del agua

y de la t iera son jurídicamente dist intas. La venta del agúa

se real izaba mediante subasta públ ica y diar ia,  en un locaL deno-

minado part idor.  La distr ibución de las aguas, una vez const i t r i

da la sociedad siguio y sigue ut i l izando 1a acequia ant igua de
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f "  f , , . , "" t . ,  además de las que fue incorporando (113).

2.3.3.6. Los aprovechamientos de aguas en los munici-

pios occidentales.-  Con exclusión de Sal inas que contaba con

la confirmación lagunar antes descrita, el resto de los munici-

pi.os situados en occidente, carecían de aguas o corrientes super-

f i c ia les  de  impor tanc ia .

La restr icción de los débitos ya en un dominio semiár ido,

la componente calcárea de parte "de sus t ierras, su carácter de

cuicetas o umbrales topográficos colgados, son entre otras las

condiciones que han regido desde antaño Ia presencia de recursos

ep igeos .

Esta premisa unida a otras de carácter estr ictamente térmj.-

co, advierten de la reducida importancia de1 regadío de la zona,

por 1o que los aprovechamientos más importantes se realizaron

antaño a expensas de fuentes y manantiales y algún minado pero

en uso pract icamente dedicado en exclusiva al  abastecimiento de

los núcleos urbanos.

Las noticias que

son escasas y reducidas

t e s a M o n o v a r y P i n o s o .

t ienen con anter ior idad al  s iglo XX

las cuales cabe resal-tar las referen-

s e

de

Monovar.  Era característ íca la pr incipal dedicación indus-

trial de sus gentes ? la agri.cultura ere de total ocuDa-

ción del secano ya que uno de los problemas más graves allí era

la inexistencia de aguas hasta tal punto que las industrias no

eran más, ni  más út i les, ' rs i  tuvieran 1os de Monovar,  t intes pren-

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



Il7 {t

sas y batanes correspondientes'r .  La carencia de aguas y la fuer-

za motríz que proporcionara dichas fábricas les obligaba a depen-

der de los ubicados en la vecina zona de Alcoy y Castal la ( f f¿).

En Pinoso. Las aguas brotaban por seis fuentes de las cua-

les cuatro eran saladas y el resto dul-ces, aunque como ocumía

con las de las l luvias según iban pasando por los terrenos, se

iban cargando de sal,  y eran inut i f izables (115).  Con el  t iempo

esta condición proporcionaría la explotación sal inera de la zona.

2.3.4. Indigencia, aprovisionamiento y regulación de los

recursos hídricos en el Bajo Vinalopó hasta fines del s.XfX

La local ización de este enclave comarcalren un eje de comu-

nicaciones costero- inter iores, le ha proporcionado una tremenda

vitalidad que desde siempre ha chocado con circunstancias adver-

sas derivadas del factor hidrológico que 1o domina.

A una intrÍnseca penuria de recursos y de fuentes de apro-

visionamiento, se le han superpuesto condiciones de avenamientos

precarios y escorrentías rápidas y abundantes en si tuaciones cl i -

maticamente propicias.

Con estas premisas se puede apercibir  que la economia hídr i

ca del Bajo Vinalopó esté repleta de avatares y acontecirnientos

histór icos imposibles de catalogar en su global idad y con 1a minu

ciosidad requerida en el seno de un trabajo como el que ahora

se acomete. Sin duda 1a vasta l ista de obras y esmerados estu-

dios que al  respecto existen, cubren en gran medida esta faceta

que va a ser unicamente reseñada en función del interés que ofre-
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cer  sobre  todo,

agua y sus usos,

percepción del

Dentro del ámbito de1 Bajo Vinalopó, Elche y su regadÍo

han detentado desde siempre la principal atención en materia de

aguas, alentando proyectos 'rquiméricos" ya en épocas tempranas.

Su compleja histor ia y economía, en la que han incluido los i l ic i -

tanos en mult i tud de ocasiones al  resto de los pueblos de Ia cuen

car hacen que se exponga su problemática en úIt imo 1ugar,  no sien

do, sin embargo, este eI justo en Io relat ivo a su importancia.

2 .3 .4 .L .  Aguas h ipdgeas y  aprovechamiento  en  Crev i -

l lente.-  El  término de Crevi l lente parco en aguas superf ic iales,

ha detentado, de otra parte, de una gran r iqueza en aguas hipo-

geas que han sido objeto de repet idas obras de captación.

Los aprovechamientos históricos se remontan cuando menos

a épocas musulmanas a deducir de la existencia de la foggara de

Ia Font-Ant igá ( l -L6).  Cavani l les que describe esta obra de rnina-

do, hace en su texto continuas alusiones a las obras hidráulrcas

que denudadamente realizan sus contemporáneos en Crevillente,

y que muchas veces se hacen a expensas de antiguas infraestructu-

ras moriscas.

La presencia de un aprovechamiento para riego queda evideg

ciado por la existencia en L784 de la rrTierra Hortafr ' ,denomi.nada

así por llevar anexa las horas de agua; y sobre todo por la exis

tencia de una red de regadío infrayacente al actual casco urbano

y que atest igua un regadío anter ior al  desarrol lo de1 plano (11-7).

cara a 1a actual proyección

es te  espac io .

vde

en
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Será sin lugar a dudas en eI siglo XVIII cuando en función

de un crecimiento demográf ico y económico la importancia del des-

cubrimiento de aguas profundas alcance en estas tiemas un inte-

rés desmesurado que se hace evidente en Ia obra de CavanJ-lles,

a lude es te  a  var ias  minas  (c inco  en  to ta l )  y r r . . .  Además de  las

ci tadas minas h.ay otras empezadas en di ferentes sÍ t ios; todos

Ios vecinos se interesan; todos piensan en minas; hablar de el las

es la conversación más grata; proyectar nuevas excavaciones es

al istar creyentes y trabajadores; y eI día que brota la nueva

fuente o se descubre el  manant ial  es el  más fest ivo y regoci jado

p a r a  t o d o  e l  p u e b l o  . . . "  ( 1 l - 8 ) .

La foggara de la Font Antigá o fuente principal era el apro

vechamiento más importante; in ic iada por part iculares, que

real izaron las excavaciones por cuenta propia, poster iormente

las mismas aguas suministraron los fondos para mantener todas

Ias obras, mediante convenio l ibre que hicieron sus dueños.

Se regaba por turno y cada uno 1o disfrutaba por minutos

u horas según a lo que tuviera derecho, pudiéndolo vender o enaje

nar a su antojo. Los domingos se vendían las aguas según acuerdo

de los regantes a beneficio de las obras de Ia Mina y de la empre

D A .

Las qguas de la Font-Antigá constituían el riego más irnpor-

tante de la villa de Crevillente que elabora sus primeras Ordenan

zas en L857 (119).  Tras diversas evoluciones que supuestaron

unas nuevas Ordenanzas en 1884 y diversas obras de mejora perma-

necen hasta la actualidad con algunos cambios
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Cabe destacar en este sent ido que desde Ia descr ipción

de Cavani l les en 1793, en la que especif ica claramente el

convenio libre que establecíeron los dueños de 1a empresa¡

y e1 hecho de no haber molestado ni al Gobierno ni aI señor

terr i tor ial ,  ni  al  común de vecinos para costear las obras,

se llega a las Ordenanzas de 1857 en las que se denominan
'tAguas de Riego del Común de vecinos de 1a vi l1a de Crevi l lente'r .

En estas fechas la Junta General  de Propietar ios de1 agua,

tenía un marcado caríz comunal siendo el Ayuntamiento el

que regulaba toda Ia organizacL1n, administración y jur isdicción

del riego ya que todo eI personal e integrantes de la Junta

práct icamente pertenecían a la municipal idad o eran nombrados

por  e l la .

En las Ordenanzas de 1-889 esto desaparece y se cambia

de nuevo el nombre pasando a denominarse 'rAguas del Riego

de Ia vi l la de Crevi l lentet ' .  En el las e1 Ayuntamiento únicamente

aparece de modo oficial entre los mj.embros relacionados con

la Junta de Regantes a través de un sindico perteneciente

al Tribunal de Aguas.

En esta nueva reglamentación se establece .que las aguas

origen de dicho aprovechamiento son las que nacen en el punto

denominado la Sierra de Castel lar,  er eI  término municipal

de Crevi l lente y que son propiedad de var ios part iculares.

El manantial, er jrnio de 1884 presentaba un caudal

medio de 72 l i t ros 2L centí l i t ro por segundo; caudal que

se dest inaba al-  r iego de parte de la siema del término,

y para abastecer al  pueblo, cuyo consumo 1o real izaba mediante
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la extracción con cántaros de barro; por último existían

cinco molinos harineros establecidos en el trayecto que mediaba

entre el manantial y la población y tres batanes aguas abajo

de la población al Sur de ella, que utilizaban eI agua como

fuerza motrj.z, pero sin alterarla ni mermarla ya que no la

podían ut i l izar para ninguna otra cuest ión.

De todos estos usos el  único específ ico era el  de r iego

que se dividÍa para su aprovechamiento en 708 horas, repart idas

entre tandas de vent inueve días y medio, y adjudióadas según

repartos, t í tulos y derechos de propiedad.

Como ya se ha dicho con anter ior idad todo propietar io

podía vender,  permutar,  legar,  donar,  empeñar, arrendar y

transmitir en forma legal, cualquier cantidad de agua de

Ia que poseía en propiedad separadamente de Ia t iema, con

ello se prodigaban diversas figuras que detentaban el dominio

útil del agua, como eran propietarios, arrendatarios y usufructua

r i o s  ( 1 " 2 0 ) .

Los dueños que no la utilizaban en el riego sus tierras,

1a vendían diar iamente en públ ica subasta y se le adjudicaba

aI mejor postor,  aunque podÍan sin ningún requisi to previo

cederla a parientes próximos siempre que estos la dest inasen

a t ieras de su propiedad.

Las subastas las real izaba el  Fiel-Part idor y el  remate

de1 agua se hacÍa al  mejor postor,  este debía de tomar por

Io menos media hora de agua y debía de tener t ierras propias,

cumpl idas estas condiciones tenía derecho a todas las aguas
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que quisiera pagar y se le adjudicasen en eI remate.

La reserva de agua para el  abastecimiento se establecía

de modo especial  en el  verano época en que el  posible est iaje

de las aguas se controlaba utilizándolas para el riego de

3 a 6 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Esta fuente ha

abastecido al  pueblo hasta pasada Ia segunda mitad del presente

s ig to .  S iendo pos ter io rmente  u t i l i zada só lo  para  e1  r iego.

Además de esta fuente existían otras más entre las

que cabe destacar Ia Cata o fuente de San José y Maria

(121-) a part i r  de cuyo aprovechamiento se formó una sociedad

en L873 que 1a explotaba. Esta sociedad funcionaba mediante

acciones y Io hizo como foggara hasta 1"928.

2 .3 .4 .2 .  La  economia  de1 agua y  los  espac ios

anf ibios.-  En el  Bajo Vinalopó se ubican un grupo de espacios

de características comunes en los que la nota predominante

es el  elevado nivel  f reát ico que encierran sus suelos, y

en los que e1 hombre ha venido luchando desde antaño para

conseguir  sus aprovechamientos, bien agrícola, industr ial ,

pesquero  o  c inegét ico .

Se trata de una extensa zona de caracterÍsticas anfibias

que abarca desde Ia laguna del Ho4do, A1marja1es, Saladares

y Albufera de Elche que hasta fechas muy recientes debieron

configurar una só1a unidad junto a la zona que se extiende

a Occidente en las t ierras de1 Bajo Segura (L22).

todo este espacio los recursos hÍdr icos abundantes
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deben su presencia no a débitos numerosos sino a diversos

condicionamientos genét icos, hidrogeológicos y topográf icos

que proporcionan en suma unos espacios encharcados pero los

que las aguas acumuladas no son factibles de uso dadas sus

caracterÍst icas sal inas. El lo ha supuesto dos vias de aprovecha-

miento en dichos lugares; desecarlas y cul t ivar las, con

1o cual se necesitaba desperdiciar unos hipotét icos recursos

y buscar otros nuevos; o potenciar su dedicación industr ial ,

pesquera o cinegét ica.

En estos espacios se t j -enen precedentes de una actuación

antrópica en los siglcs XII I ,  XIV, XV y XVII I ,  pero de todos

el los la obra colonizadora Dor excelencia fué en el  úl t imo

s r g r o  \ L ¿ J  )  .

En los siglos anter iores a Las modif icaciones introducidas

por los sanearnientos, La caza, la pesca y el  cul t ivo de especies

barr i l leras eran los aprovechamientos pr incipales que se

hacían a expensas de estos espacios. La recolección de Juncos

era otra faceta, eue tuvo una gran importancia económica

derivada de estas zonas encharcadas, ya que se utilizaba

para Ia fabr icación de esteras elaboradas por el  incipiente

núc1eo fábri l  crevi l lent ino, del  cual da rendida cuenta Cavani-

l I e s .

Las almarjales de Elche. En el término de Elche se produjó

en el  s iglo XVII I  las obras de desecación de los Carr izales de El

che (zona ubicada en los antiguos almarjales de Bassa Llarguera

en la zor.a que contornea a la sierra del Mo]ar).  Esta fue

efectuada por el  Duque de Arcos, Marques de Elche bajo la
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inf luencia de la colonización efectuada por el  Cardenal Bel luga

en Ia Vega Baja. Bell-uga ante Ia necesidad de abrir un azarbe

de drenaje que desaguara en los mojones de Elche para poner

en práctica el saneamiento de las Pias Fundaciones, pidio-

el  respect ivo permiso al  Marqués de Elche propietar io de las

t ierras por donde desaguaba el  cana1. En pr incipio este

se opuso por entender que le perjudicaba, pero poster iormente

aceptó con la pretensión de sanear el  también sus t ierras

y aprovechar al tiempo el agua de drenaje del ci-tado azarbe

a través de un partidor. Se firmó para ello una co'ncordia

por Ia que se le concedía el  derecho de Almarjales para disponer

de las aguas de las Pias Fundaciones.

En pocos años se consiguió, pof estas transformaciones,

convertir un espacio aguanoso en una zona de algo más de

9.000 tahullas para ser ocupáda y que fue cedida en enfiteusis

a un'número de vecinos a semejanza de las Pias Fundaciones.

Sin embargo las dificultades derivadas de1 carácter pantanoso

deL suelo y los escasos desniveles impedían su total  recuperación.

Tras repetidos intentos de establecer un poblado el de San

Francisco de Asis,  este se encontraba rodeado a menudo de

terrenos encharcados que fueron recobrados entre otras cuestiones

por las def ic ientes práctÍcas de regadío (L24).

Las di f icul tades de evacuación de las aguas '  la def ic iente

cal idad agrícola de los terrenos por su elevada sal inidad

y la imposibi l idad de erradicar 
-el  

paludismo fueron las causas

determinantes de 1a sucesiva despoblación de San Francisco

de Asis.  De esta forma Los terrenos almarjales, in icaron

un proceso de recuperación de sus condiciones naturales,

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



1582

que facilitó ya en eI siglo XX su adecuación como zorra de

embalse de aguas mater ial izada en la laguna del Hondo (125).

La Albufera de Elche. Este es otro de los espacios

anf ibios pr imit ivos que desde hace t iempo vienen soportando

los aprovechamientos y efectos derivados de la acción antrópica.

Sin un origen exacto desde inmemorial han tenido un uso basado

en la explotación sal inera cerca de1 mar, mientras que el

sector inter ior 1o ha sido cinegét ica y piscicolarnente.

Los aprovechamientos industr iales de este espacio comienzan

sistemáticamente a ser explotados en el  s iglo XIX, entrando

en competencia con eL uso de carácter ecológico que de é1

vienen haciendo especies animales y vegetales característ icas

(126) y que son las dos pr incipales proyecciones sociales

y económicas que detenta este espacio hídr ico y cuya recuperación

paradojicamente como zona húmeda es la mayor ambición de

los lugareños.

San Felipe de Neri. La inclusión en el Bajo Vinalopó

del temitor io de San Fel ipe de Neri  se debe a motivos recientes

de carácter administrat ivo, €s decir ,  se trata de ant iguos

terr i tor ios pertenecientes a Orihuela, que después formaron

un municipio independiente hasta L884, en que se incorporaron

aI lnunicipio crevi l lent ino ( I27).  Se incluía por el lo este

sector en la zona saneada por Belluga.

AI igual que los camizales de Elche chocó desde un

principio esta zona con las di f icul tades de drenaje derivadas

de su si tuación a 10 metros por bajo deI nivel  de base marino.
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Tras diversos saneamientos que pusieron la zona de

cultivo con una extensión de 9,26A tahullas que aprovechaba

las aguas derivadas del Segura. Pese a este logro ya Cavanilles

inferioridad de los regadíos

peor drenaje y a la sal inidad

en el  s iglo XVII I  resaltaba

de San Felipe que achacaba a

de sus  t ie ras  (128) .

1a

SU

En todos estos espacios la di f icul tad del drenaje y

la al ta sal inidad de los suelos han sido el  pr incipal problema

para la consecución del saneamiénto y su posit iva explotación.

La recuperación de estos espacios a pesar de el lo no ha dejado

de ser puesta en práctica, aunque no ha logrado resultados

rentables hasta ya bien entrado el  s iglo XX, bajo los auspicios

de1 Inst i tuto Nacional de Colonización y con Ia ut i l ización

en concreto de la zona de San Fel ipe Neri  de aguas elevadas.

2 . 3 . 4 . 3 . El regadío de Elche.-  La indigencia

de aguas en eI Bajo Vinalopó alcanza su mayor exponente en

el regadío i l ic i tano. Sin posibi l idad alguna de aprovechar

manantiales o captar aguas profundas en eI propio término

ha estado siempre supeditado al beneficio de las aguas intermiten

tes del Vinalopó en superf ic ie y de las procedentes de resurgen-

cias y excedentes de los términos superiores de la cuenca

Al ta  y  Med ia .

La total  dependencia de caudales aleator ios inst i tucional i -

con l lamativa pront i tud un minucioso y cuidado sistema

aprovechamiento que ya se acredita en época musulrqana.

zo

d o

Efectuada la reconquista, la organización del regadío
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sufrió algunas modificaciones entre cuyas novedades se sÍtuan

la dualidad administrativa que se iba a establecer entre

las acequias Mayor y de Marchena, que a partir de entonces

iba a ser ejercida por dos organismos totalmente independientes.

Esto fué fruto de los repartimientos que confinaron a los

musufmanes a Ia margen derecha del río donde regaba la acequia

de Marchena, mientras que la Acequia Mayor atendía a las

hpredades de los nuevos pobladores a los que se Ies adjudicó

Ia margen 
. izquierda, 

regada por la Acequia Mayor (129).

El reparto se hizo de acuerdo en lotes equivalentes

a las porciones de t ierra, entre 1as que habÍa de dist inta

categoría y quedaban por lo tanto unidas ambas propiedades'

como consta expresamente en concesiones al  Concejo y repobladoreS

de Elche (130).  Pese a el lo y aI igual que venía ocurr iendo

en otros lugares del Vinatopó tras la reconquista eI Concejo

ejercÍa una efectiva admlnistración sobre eI agua gue no

desapareció hasta f ines del XVII I .

La Organización Jurídica. Dadas las condiciones de

separación entre las acequias situadas a ambas margenes del

río, esta va a ser independiente en ambos casos aunque no

totalmente dispar.

La inst i tución y administr :ación d:1 Riego Malor

a nuestros días claramente expl ic i tada por medio del

de Ordinacions del honorable Consel l  de la Vi l la drEl ig

en 1370 y  resumido en  la  obra  de  Pedro  Ibar ra  ( f31) .

l lega

L l ib re

fechado

En dicho documento quedan expresadas las mismas d i rect r ices
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del regadio pr imit ivo.

La part ic ión del agua anualmente la real izaba un postor,

al cual el concejo mediante remate 1e había arrendado por

un año e1 agua inscr i ta en el  Libro del Concejo. Posteríormente

el tandeo de1 agua se repart ía cada vispera a 1as ocho de

la mañana en un lugar públ ico, e intervenían en e1 reparto

un jurado, el  repart idor y el  comedor públ ico o mitsager

que era el  que hacia el  reparto en voz aLta.

E1 incremento demográf ico tras 1a repoblación conl levó

el crecimiento del área regada y las pugnas por el  agua'

fomentándose de este modo su val- ia que indujo a un mayor

grado de organización y vigi lancia sobre el Ia.  Se establecieron

para el lo nuevas f iguras como eran el  guardia de acequias

poster iormente convert ido en f ie l  de aguas, el  sobreacequiero

sobresequier,  o juez de aguas gue vino a ser eI cargo más

importante en la administración de1 agua' y los obreros de

acequias o sobresants.

En 1.589 se si tua

e} reparto del agua de

fueron propiciadas por las

nes que se producían en el

Ia recopi lación de ordenanzas para

Ia acequia Mayor, QU€ con seguridad

cont inuas irregular idades e infraccio-

r iego.

Dadas las características autódomas que conservaba

Ia comunidad musulmana, de la Acequia de Marchena no Se conserva

una información tan detallada, aunque como se deduce de las

af irmaciones del Infante, estarían los musulmanes mejor capacita-

dos que los nuevos amos para un reparto minucioso y equitat ivo.
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De otro lado Ia administración mudejar de la acequia

de Marxena queda confirmada por las intervenciones que a

f ines del s iglo XII I  tuvo que ejercer Doña Beatríz viuda

del Infante Don Manuel para solucionar ciertas diferencias

en el reparto de agua que existían entre eI Concejo y la

a l jama de moros  (132) .

Por documentos posteriores se sabe que guardaba una

simi lar organización a la de la Acequia Mayor.  Exist ía un

f iel  de aguas, l lamado alami,  eI  sobresequier,  el  cor i t i^al . ibro

que se encargaba de Ia cuest ión administrat iva y poster iormente

de la l impieza de acequias, y eI mayordomo o depositar io '

todos ellos bajo el gobierno de una Junta, que al igual que

en e l  caso de  1a  Acequ ia  Mayor  dependÍa  de l  Conce jo  (133) .

La propiedad y reparto del agua. El caudaL del Vinalopó

quedó dividido tras Ia reconquista en doce porciones o hi los

de los cuales nueve pertenecÍan aI r iego de la Acequia Mayor '

dos a Marchena y el restante era para los gastos de la cÍudad.

El hito de agua es una magnitud de doble sentido ya

que se ref iere igualmente a1 caudal como al  t iempo de gasto'

de tal modo que este varia en su vol-úmen dependiendo de las

osc i lac iones  de l  módu lo  de l  r ío  (134) .

La duración del  h i lo

de día e h i los de noche,  y

que es de t res horas.

es de doe horas,  habiendo h i los

t iene como submúl t ip lo a Ia cuar ta

El hecho de que no exist iera un caudal de módulo f i jo,
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exigía la presencia de part idores móvi les, de capacidad regulable

que fueron ideados por los musulmanes conservándose desde

entonces  ( f35) .

La distr ibución se reaf izaba a part i r  de Ia Acequia

Mayor que parte del azud de la casa de Tablas, €r el la se

establecía }a pr imera toma que es fa de Albinel la,  donde

queda eI hi lo dest inado a Ia ciudad. Aguas abajo, el  caudal

se dividía conduciéndose dos a Marchena, y los nueve restantes

cont inuan por la Acequia Mayor.  Desde las acequias pr incipales

se distr ibuye eI agua a través de vent i t res part idores gue

dan paso a los respect ivos brazales y que son vent i t res en

)-a Mayor y tres en la Acequía de Xlarchena.

cada acequia tenía adjudicados un número concreto de

hilos que se distribuía entre los propletarios del agua y

que para la Acequia lvlayor veriían referidos en los libros

Mayor y chico y en la acequia de Marchena .en el Libro de

Gobierno. Estos rrregistros de los dueños del agua'r venían a con-

f i rmar la separación y condición de propiedad independiente

que había venido en adquirir el agua pudiendo quedar sometidas

a transacciones Y ventas.

La Acequia Mayor contaba con treinta y siete dÍas y

medio de tanda a raz6n de dieciocho hi los diar ios. Es decir

en una tanda se distr i ,buían 675 hi los, de los cuales en pr incipio

600 se denominaban "Agua de Huertosrr y 75 "Agua de Dul-art.

Las pr imeras agua de l ibre disposición en tanto que }a segunda

era forzada es decir regaba por un partidor señalando deterrnina-

das parcelas. Esta dula venÍa a conf irmar la ant igua misión
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de la tiera y el agua pero que hoy ha desaparecido y de

hecho a pr incipios de siglo los propietar ios de1 agua dula

decidieron convertirla en agua de subasta pública.

Se daba otro ti.po de reparto de agua a ciertas heredades

que tenían derecho a tomas contínuas en esta misma Acequia

Mayor.  Se trataba de las doblas denominadas así por que

la toma del agua se reaLizaba a través de un agujero del

tamaño de una de estas monedas (aO mm de diámetro),  y que

en eI s iglo XVI eran doce oe las que sóIo subsist Ían tres,

regando dos de el las los palmerales del Hort  del  Chocolater

( 1 3 6 )  - ' r a s : a  n a c e  p c o  t i e : r p o ,  - r c y  d e s a p a . i : c c i - d a s .

La Acequia de Marchena t iene una tanda de treinta y

cuatro días y medio en los que se r iegan 138 hi los, con un

promedio de cuatro hi los diar ios ya que e1 gasto es mayor

durando el  hi lo seis horas. El lo conl leva que en el  part idor

que al imenta esta acequia sea de capacidad f i ja,  al  igual

que 1o es el  de Albinel la.

La distribución y venta del agua. La distribución

diar ia del caudal se hacia en un lugar públ ico en cada caso

diferenter e[ eI  cual se reunían fos regantes para real izar

Ia venta de porciones de agua que los dueños no utilizaban

y el entandarniento. Esta situación desapareció en 19OG cuando

se instituyó la venta diaria de todas las aguas en subasta

públ ica. Fue este el  paso decisivo para l Iegar a una separación

plena entre los dueños de las aguas y los terratenientes.

Señala GozaLvez Pérez como a f ines del  XIX Ia orooiedad

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



del agua presentaba

pocos propietar ios de

ban el mayor número de

1589

El Pantano de

una extraordinaria concentración en unos

entre los cuales algunos de ellos detenta-

h o r a s  ( 1 3 7 ) .

Elche. E1che venía ut i l izando desde

t iempos remotos las aguas del Vinalopó que le habían sido

concedidas por diversas disposiciones y sentencias reaLes.

Estas no sirv ieron a la postre cuando el  pr incipal foco de

al imentación: las aguas de Vi l l -ena, iueron venci idas tras

d iversos  fo rce jeos  d ia léc t i cos  y  bonces iones  rea les  a  E lda .

Esta transacción real izada en 1535, y eI cont inuo progreso

de los establecimientos de r iego con sus derivaciones y represas,

y aprovechamj-entos de agua en general a 1o largo de las cuencas

alta y media del Vinalopó, determinaron la apremiante necesidad

de buscar nuevas soluciones para obtener 1os caudales necesarios

y lograr la sat j -sfacción del núcleo iLic i tano. Barajadas

diversas ideas entre las que se si tuan los Viajes de Aguas,

b ien  de I  Júcar ,  de  V i l lena  o  de  Crev i l len te ,  Ia  cons t rucc ión

del pantano de Almansa en L584 estimuló a Elche a seguir

la misma empresa.

Sol ic i tado - el  informe a Almansa, acerca del autor que

construyó su pantano esta informó favorablemente , por Io

que se sol ic i tó su concurrencia. Comienzan en ese mismo

año los trabajos de búsqueda del emplazamiento y confección

de los planos real izados por el  arquitecto Joan eI Temple.

Las obras sin embargo no comenz¿rron hasta 1632 bastantes

años despues. La demora en los j -nic ios de la empresa pudo

obedecer a diversas causas entre las que Gozalvez Pérez propone

las derivadas del dudoso éxi to de la presa de Tibi ,  que por
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esas fechas sufrió un desmoronamiento, Y el transtorno económico

que hubiera podido provocar la expulsión de los moriscos

(138) y que debió de suponer una ralent ización del regadío

de la zona.

La obra quedó concluida en la década de los cincuenta

e import6 21-.OOOI costeadas por el  común, pero de inmediato

comenzó a presentar problemas I  Vd que poco después estaba

colmatado en gran medida por los arastres y presentaba f i l t racio

nes  en  e l  caso (139) .  E I lo  se  pre tend ió  ev i ta r  rea l i zando

una acequia que desviara el  curso del r ío y permit iera la

l impieza del pantano. Esta obra no se I levó a cabo y el

embalse cont inuó deter iorándose hasta que se reparó en L786.

No obstante, una furiosa avenida en 1793 aryuinó de nuevo

el Pantano que no se reconstruyó hasta L842.

La presa quedaba emplazada entre las colinas de Muró

y castel far.  Era de argamasa recubierta de si l ler ia y con

planta curva y presentaba las siguientes dimensiones: vent i t rés

metros de al tura, doce metros de espesor en la base, nueve

en Ia parte superior y setenta metros de longj. tud. ta maniobra

de l impia era semejante a Ia de Tibi ,  pero se había introducido

una mejora considerable ya que el  portón sujeto con traviesas

horizontales se podía ret i rar desde otra galer ia superior

comunicada por  un  pozo ( f4O) . Esta descr ipción coincide

con la real izada por Cavani l les en 1793 Io que induce a pensar

que a pesar de su reconstrucción mantiene las trazas or iginar ias.

Hasta L842 fecha en que se reconstruyó el pantano estuvo

fuera de uso, l legados a esta fecha, e1 Ayuntamiento habia
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decidido su reconstrucción pero fal to de recursos económicos

1o enajenó a favor de los propietarios y regantes de las

acequias tradicionales Mayor y Marchena mediante escritura

públ ica otorgada en 5 de abri l  de LA42 (L4L).  Comenza?on

enseguida las obras y en abri l  de 1843 habían f inal izado, l lenán-

dose por primera vez en 3 de septiembre de 1846.

Las característ icas morfológicas de las cuencas vert ientes

y el  comportamiento hidrológico de la rambla propiciaron

que con rapidez se volviera a la si tuación anter ior,  es decir

Ios léganos rápidamente enrunaban el vaso del pantano, que

infundadamente tenía qle Ér limpiado' con 1o que poco a poco

quedó inut i l izado de nuevo. De tal  modo que a Ia capacidad

inicial  que Ie atr ibuía cuatro mi l lones de metros cúbicos

a pr incipios de siglo se est imaba que estaba de só1o 4OO.OOO

m3, rebosando por encima de Ia presa eI agua de cualquier

l igera avenida (L42).

En L9LO fue construida, de mano del Ingeniero Lafarga,

una acequia de circunvalación al vaso con una capacidad de

2 n3/seg. La f inal idad de este canal,  al  parecer diversa,

tuvo su mayor impacto sobre los riegos de la huerta ya que

tras atravesar el Tabagal por un tunel de 723, llega a la

salida, donde tras salvar un depósito para decantación de

los tarquines, y salvar nuevos tuneles y acueductos llega

por un salto de ventinueve metros de altura deL azud de los

Talda y de este a Ia acequia Mayor para incorporar sus aguas

a la huerta.

Los ca¡nbios en la administración tras la reconstrucción
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del Panta¡ro. ta participación económica de los dueños de

Ias aguas en la reconstrucción del Pantano determinó la aparición

de una nueva junta exigida por ellos, er Ia que pasaban a

formar parte de el la los doce mayores propietar ios del agua.

Creada Ia Junta esta redactó el  Reglamento para Ia administración

del agua de Ia vi l ]a que fue aprobado en 1789 (L43).

En este reglamento entre otras cuest iones se l imitaba

Ia presencia deI c lero en Ia administración del r iego y se

introdujeron las f i luras ci tadas anter iormente del Depositar io

y deI Contral ibro.

Poster iormente en eI s iglo XIX los propietar ios de

agua introdujeron nuevas reformas de las cuales la más importante

es la relat iva a la el iminación de Ia preponderancia administra-

t iva del Concejo. Cabe resaltar asimismo e1 intento en un

único sindicato. Sin embargo se volvio a los reglamentos

anteriores, que en LgLz sufrieron una nueva redacción en

la que se mantenía la separación entre Ia acequia Mayor y

Marchena y que quedaba fundamentada en eI reglamento de fines

del XVIl I  s iendo el  que cont inua vigente en la actual idad

( r44)

2.3.5. El trasvase Júcar-Vinalopó: una solución histórica

a los déficits hídricos en la cuenca del Vinalopó

E1 aprovechamiento exhaustivo deI Vinalopó no cubría

las necesidades de los i l ic i tanos que desde épocas tempranas

trataron de incrementar- sus débitos, a fuerza de buscar exceden-

tes y concesiones de aguas a 1o largo de su cuenca. E1 excesivo
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interés concentrado sobre 1os escasos caudales de 1a cuenca

alta or iginó no pocos plei tos encabezados casi  s iempre por

Elda, Sax y Elche. Esta úl t ima vi l la vistas las escasas

posibilidades de lograr aguas de Villena fue a buscarlas

más lejos, al  Júcar,  empeño al  cual a 1o largo de los siglos

fueron uniéndose otros núcleos que veian disminuidas su aguas

a medida que aumentaban sus necesidades.

2 .3 .5 .1 - .  Los  pr imeros  ba lbuceos  de  un  proyec to . -

La iniciativa de traer aguas del Júcar se remont'a a L42O,

y es l levada a cabo por el  Concejo de Elche. El motÍvo de

dicha aspiración parece guardar relación, además de con Ia

normal escasez de aguas, con un hecho acontecido en 1392;

año en que fueron otorgados por el Rey D. Juan I de Aragón

a Elda las aguas que circul .aban por el  Vinalopó con inclusión

de los sobrantes det término de Vi l lena (1-45).

Esta concesión venía a al terar toda una serie de disposicj-ones

y pr iv i legios, que a Io largo de los siglos XII I  y XIV se

concedieron a los pobladores de Elcher V d tenor de las cuales

se consideraban merecederos de los derechos y propiedad de

las aguas y fuentes que fluían por e1 cauce de1 río.

Esta disposición corroborada poster iormente por var ias senten-

cias y por la venta que real izó Vi l lena a Elda de las aguas de

la fuente del Chopo que procedente del primer término alimenta-

ban en gran medida al  Vinalopó, dejaron a Elche sin ningúna

dotación, yd que siempre se había nutr ido de estos caudales,

y que alegaba asimismo los derechos de su disfrute según ant iguas
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"orr""" iones( 
t¿O ).  A part i r  de aquí se

r ia de l i t ig ios entre ambas ciudades,

zanjados justamente con motivo de unas

entre ambos municipios para traer aguas

1594

sucederá una larga histo-

que unicamente quedarán

conversaci.ones mantenidas

del Júcar.

Inic ian pues, en el  s iglo XV, Ios de Elche, un nutr ido núme

ro de intentos para conseguir las aguas del citado río, y en los

cuales iban unas veces sólos y otras'acompañados ya que la necesi

dad de asegurarse agua por todos 1os medi.os, les lLevó a introdu-

c i r  en . la  empresa a  o t ros  rmn ic ip ios  cercanos  a  los  cua les les

afectara el  proyecto. Advierten de este modo a los de Chinchi l la '

y a los de Almansa, así como a varias local-idades de Ia cuenca del

Vinalopó, de los que piden el  permiso para pasar las aguas por

sus términos y apoyo para su p1an.

Se suceden, durante todo eI siglo XV y hasta pasada la pri-

mera mitad del XVI,  var ias inic iat ivas fruto de las cuales son

diversas visitas a 1os temenos y al río r pero no puede afirmarse

que existiera un proyecto en condiciones, según se desprende de

las fuentes histór icas (  MZ ).

Será en L568 cuando se cifra uno de los primeros intentos

serios llevado de la mano del Duque de Maqueda, Marqués de Elche.

Este, en resumidas cuentas, no hacia más que seguir  con una labor

iniciada años antes por su abuelo rrel cual pretendió traer aguas

de otras partes, y dejó hartas memorias de ello, aunque no reme-

d i o s r r .

Se produjeron por aquel entonces las pr imeras nivelaciones

y obras en los terrenos por donde podían venir  las acequias con
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aguas continuas desde el Júcar.

relación y plano de Al icante.

debida forma y mediante eI cual

tivamente el agua.
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En L628 se trajo incluso una

trataba pues del proyecto en

pretendía que l legase def ini-

trpersona

enviado

VaIl de

Se

SE

Los ardientes intereses del noble iLic i tano fueron aplaca-

dos a causa de la oposición que hizo la ciudad de Valencia, la

cual l tegó a proponer un plei to en la Au diencia ter i tor ial  '

( r¿A ) que sin lugar a dudas resolvió a su favor, ya que no se

supo más de la traida de agua.

Un poster ior intento surge de Ia inbiat iva Que hacen los

vecinos de Elche en L668, los cuales elevaron a la corporación

municipal las quejas acerca de 1os graves males que experimenta-

ban en su salud por hacer uso de aguas salobres, asi como por

la fatta de cosechas. Proponían estos ciudadanos como remedio

a su problema que se sangrase y formase un tomadero de aguas en

el río Júcar, para por medio de una acequia poder regar sus tie-

rras (  149).

La grave situación que por aquellas fechas sufría el térmi-

no de Elche, fue motivo de numerosas peticiones en este respecto'

fruto de las cuales surgieron varias gestiones entre las que

cabe destacar la que dio lugar a los trabajcs efectuados por Fran-

c isco  Verde.

A pet ic ión de los vecinos de Elche este individuo

de molta experiencia e intel igencia en esta mater iarf  fue

para que anivelara el río desde Ia presa ubicada en el

Ia Marmota, hasta la vert Íente y rambla del Vinalopó, e h íc ie ra
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est imaciones del monto de la obra (15o ).

El proyecto con una base seria fue iniciado por Francisco

Verde eI cual v is i tó el  r ío y comenzó con los trabajos, s in embt!

go bien pronto debio advertir Ia oposición de los ribereños del

Jucar, ya que expresa en más de una ocasión Io dificultoso de

la empresa y los muchos inconvenientes que concurrían en eI la.

A pesar de su desánimo, 1os i l ic i tanos ]e inst igan a que siga

con eI proyecto ya que las necesidades provocadas por Ia tremenda

sequia eran acuciantes

En L669 se l legó a contar incluso con 6.000 l ibras dadas

por e1 Virrey para la obra, pero a pesar de todo, y como había

acentuado Francisco Verde, el  proyecto debió tener grandes detrá9

tores porque este no tlegó a aprobarse y quedo de nuevo en el

olvido esta aspiración. Varia 's inic iat ivas part iculares con pos-

terioridad intentaron recuperar el- proyecto pero no l1egó a esta-

blecerse ninguna concesión.

2.3.5 2. El  t rasvase en el  s.  EX: laneal idad de macpcd-

dón.- La existencia de una velada oposición es algo que se tradu-

ce a Io largo de múItiples intentos emprendidos y de los cuales

no se había ejecutado ninguno por el momento. Habrá que esperar

hasta l-84O para encontrar una ¡¡sg¿tiva. abierta a esta secular

tentat iva y que se tradujo en una verdadera batal la dialéct ica,

en la que se expusieron por pr iméra vez las razones por las que

Valencia se oponía de cont inuo al  t rasvase, X Que hoy en día no

se han superado todavía.
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En 184O fue sol ic i tado al  Gobierno, por parte de los here-

deros de Santonja, famil ia perteneciente aI cornercio valenciano,

el permiso para abrir un canal con el fin principal de traer al

pantano de Alicante las aguas sobrantes de1 Júcar, entendidas

como tales, las que. van a parar al mar en el tiempo de la monda

de las acequias de la r ibera de Valencia, y las procedentes de

avenidas ( 151) .

La or ientación de esta nueva pet ic ión debió convencer a

Ia Corona que mandó, mediante una Real Orden, celebrar una junta

en agosto de L841 para su estudio. Esta junta se compondría de

un comisionado para cada Diputación Provincial  de A1icante, Va1en

c ia  y  A lbacete ,  ba jo  Ia  p resenc ia  de l  Je fe  po l í t i co  de  A lbacete

y con fa asistencia de los i .ngenieros civ i les de los distr i tos

de Al icante y Valencia.

La junta, de eminente car iz polí t ico, se celebró y en el la

las diversas partes expusieron sus opiniones. Los comisionados

de las dos provincias que iban a ser agraciadas por el trasvase

(A1bacete y Al icante),  manifestaron que el  proyecto era de suma

ut i l idad .

D. Luis Maria Proyet,  representante de la Diputación Provin

cial  de Al icante, expuso que la intención de la provincia que

representaba, no era por ningún t Í tulo perjudicar a Valencia en

las necesidades de su actual agricultura, que sóIo pedía las

aguas sobrantes, entendiendo por tales las que la provincia de

Valencia no aprovechara, ya por exceso, ya por la necesidad prác-

tica que tenía todos los años de limpiar las acequias de riego

para tomar agua del Júcar, en cuya operación se empleaba un tiem-

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



1598

po determinado, durante el cual las aguas que no derivaban las

acequias iban directamente aI mar.

Expuso que dicho proyecto' en vez de perjudicar a Valencia,

la beneficiaba, porque asi las aguas que no rrtenían cabida en

Ios tomaderos de las acequias de Ia provincia de Valencian no

inundarían las tierras de labor destruyendo sus cosechas y las

f incas urbanas (152 ).

La comedida discrección deJI representante al icant ino trató

en sus consideraciones de no abordar una propiedad instituida

desde antaño, pero aejó bien claro que existían ciertos sobrantes

incapaces de regular y a esos era.a los que se referÍa el  c i tado

proyecro .

A pesar de los intereses fundamentales, el comisionado de

Ia Diputación Provincial de Valencia D. Bernardo Franco manifestó,

en áspero tono, que el  proyecto era " legalmente i rreal izablerr

oponiéndose totalmente a é1, por la sencilla razón de no haber

aguas sobrantes en el Júcar que pudiesen fertil izar la huerta

alicantina. Para ello se basaba en la existencia de antiguos

priv i legios de L273, L4O4 y L593 en los cuales se otorgaba la

concesión para nuevos regadíos en Valencia, y en a pesar de todas

estas nuevas áreas a regar,  s i  exist iera algún sobrante, estos

ya tenían dest ino puesto que en 1393 se dió un pr iv i legio para

abrir un canal en Tous para regar la dilatada llanura de Quarte

y su huerta.

Los a l icant inos reconocieron

de1 regadío valenciano,  a pesar  de

posib i l idad de ampl iac ión

cual  podÍan ex is t i r  sobran

1 a

Io
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privilegio habría caducado después

cho uso de é1.
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que consideraban que dicho

cinco siglos sin haber he-

ya

de

Bernardo Franco sentenció la reunión diciendo que Ia peti-

ción de los sobrantes de1 Júcar no era más que un pretexto para

tomar las aguas det Júcar, y que con eI paso del tiempo y las

circunstancias se aprovecharían los alicantinos de todas o Ia

mayor parte de las aguas del rÍo, aún cuando se necesitasen en

la r ibera ' ( l -53 )  .

La reunión, cargada de un relevante matiz polí t ico'  puso

de rel ieve el  obstáculo pr incipal de la ejecución del proyecto

y que iba a ser el  cabal lo de batal la que la sociedad al icant ina

habría de vencer.

La negación a reconocer unos sobrantes que no se utilizaban

contrastaba con el hecho de que quisieran aumentar sus regadíos,

pero en cualquier caso 1o que trataban con ello era no hipotecar

su futuro perdiendo la propiedad exclusiva de esas aguas que les

habia sido donada y legada desde inmemorial  t iempo.

La sol ic i tud real izada quedo solamente en esto, pero sirv iÓ

para react ivar el  empeño de los i l ic i tanos que a part i r  de el la

reiniciaron su act iv idad, surgiendo nuevas pet ic iones'y proyec-

tos en septiembre de 1841, La42 y 1846 y que levantaron de nuevo

agr ias  po lémicas .

2 . 3 . 5 . 3 .  E l  p r o y e c t o  d e l  a r q u i t e c t o  D .  E m i l j . o  J o -
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\er.-  Este proyecto fue patrocinado por i l ic i tanos y al icant inos

y es eI primero del que se tienen datos económicos y técnicos

( 154).  Encargado al  arquitecto D. Emil io Jover,  este hizo unos

estudios previos que aportaban lo siguiente:el  caudal medido en

el r ío Júcar en el  mes de agosto (en un estrecho de peñas),  tenÍa

más de veinte palmos de agua en una anchura de más de sesenta

palmos. De esta corr iente se podían dividir  más de 2.OOO hi los

de agua, o 1o que era Io mismo palmos cuadrados, de los que pre-

tendía tomar una tercera parte, es decir  7OO hi los'

Asi  pues el  canal a ejecutar (acequia real)  debía tener

30 palmos de ancho y 20 de profundidad para llevar los 70O hilos.

Esta recorrería una longitud de 38 leguas' aunque se confiaba

en que aI rect i f icar las nivelaciones Se ahorrarían unas 8 leguas'

todo en función de la ubicación de Ia presa de toma.

Dicha presa en principio se situaría en tierras del Duque

de Escalona, quien regarÍa inmediatamente una r ica vega a or i l las

de1 río y a partir de aquí se realizarían las siguientes particio

nes o tomas:

.  A las dos leguas de acequia hecha: La Roda, ta Gineta, Albacete'

Barsal.

.  A las seis leguas: Balazotes.

A las siete leguas:

l o y A r m a g a s o n Y l a

Peñas de San Pedro'

Vega del Salobrar.

las aldeas de Pozue

,  A  l as  d iez :Ch inch i l l a y  sus  a ldeas .
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.  A las doce: Jorquera con sus aldeas.

.  A las catorce: Carcelen y Ayora.

.  A las diecinueve: Alpera y Almansa.

.  A las vent icuatro: Caudete y Vi l lena.

De aquí en adelante siguiendo la acequia pr incipal por Ia

rambla de Elche se obtendrían tomas de: Sax, Elda, Novelda, .Mong

var ,  Aspe,  Crev i l len te ,  A lba tera ,  E lche,  Monfor te ,  Agos t  y  A l i can

t€, y cuyas aguas se distr ibuir ían pr incipalmente por las ace-

quias de sus r iegos.

Se precisaba hacer además tres puentes o acueductos consi-

derables; uno en Balazote, otro en la Jorquera y otro en una

rambla que hay cerca de Peñas de San Pedro (cuyas avenidas proce-

dían de la sierra de Alcazar).  Además exist ían LO ó L2 vert ientes

más de poca consideración que se suponía podrían ser canalizadas

y pasar por encima de la acequia, la cual en estos tramos iba en-

terrada para evi tar su ruina. El  coste del proyecto se presupues

taba en 700.000 ducados. Estas invest igaciones requeridas por

1os patroci.nadores pretendían poner de manifiesto la existencia

de unos sobrantes y Ia viabi l idad del proyecto.

Con la seguridad de que serían convincentes, fue elevada,

por  par te  de l  Je fe  po l í t i co  de  A1 icante ,  en  jun io  de  LB47, la

sol ic i tud para Ia canal ización del Júcar y construcción de una

acequia que al imentada- con el  sobrante de sus aguas, benef ic iase

a varios pueblos de Ia provincia de Al icante, Albacete y parte
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de la de VaIencia.

A raiz de dicha sol ic i tud, acogida de buen grado por la

Corona, se dictaminó una Real Orden de 29 de julio por la cual

se mandaba que se cumplimentase el proyecto con planos y presu-

puestos detal lados.

El Jefe polí t ico de Al icante, una vez conocida la Real Or-

den, cursó al  Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos de los distr i tos de Murcia, Valencia y Albacete, copia

I i teral ,  de la Real Orden para que estos emit ieran sus conocimj-en-

tos a1 respecto. A Ia vez que la Dirección General  de Obras Pú-

bl icas les pedía un informe sobre e1 ci tado proyecto.

MúItipIes obstáculos se interponórian con esta legendaria

aspiración, entre los que se fundamentaba además Ia poca base

del estudio prel iminar del Arquitecto Jover,  la inexact i tud de

sus datos respecto del caudal, ya que con respecto a la que ofre-

cía Cavanilles fechas antes (en que este era de L299 filas de

palmo en cuadro) exist ía una notable di ferencia hSS ).

Entre otras cuestiones más se expusieron que existía una

notable contradicción y var iación a lo largo de la histor ia del

proyecto, ya que en un principio las noticias más antiguas habla-

ban derrsangrar al  r ío 'r  para traer aguas permanentes de r iego. Eg

ta empresa, según los. ingenieros, si que era de segura utilidad

y además menos gravosa porque aprovechando Ia ranbla de Elche

se ahorraba la construcción de gran becho del canal. Miéntras que

la nueva pet ic ión únicamente era refer ida a las aguas so-
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brantes en ciertas épocasr pof, 1o que no se trataba de una empre

sa tan importante en su beneficio, además de ser más costosa por-

que habría que llevar el agua hasta el pantano de Alicante ( 156).

No sóIo se argumentaban razones contradictorias como las

gue se acaban de exponer, para demostrar la dudosa viabilidad

del proyecto sino que surgieron diversos obstáculos derivados

de las mismas competencias administrat ivas y técnicas que se sus-

ci taron entre las propias delegaciones provinciales del Ministe-

r io de Comercio, Instrucción y Obr"as Públ ieas. Todo surgió por-

que eI proyecto había sido encargado en su dirección al  Ingeniero

Civi l  Jefe de1 Distr i to de Al icante, cuest ión que no pareció bien

a los Ingenieros de las delegaciones de Murcia, Valencia y Alba-

ce te  (  l -57) .

La acogida de Ia empresa en Valencia fue de tremendo excep-

ticismo, a tenor de Io que se deduce de un informe remitido desde

el Distrito de Valencia a la Dirección General de Obras Hi.dráuli-

cas, y que esta previamente 1e habla requerido. El  Ingeniero

Jefe exponía en éI, que le había llegado una comunicación del Jefe

polÍtico de Alicante acerca de un proyecto para aprovechar rrlas

desconocidas aguas sobrantesrr de aquel r ío ( ;úcar).

De part ida se rechazaba que e::rst ieran caudales sobrantes,

pero además de el lo se añadían otra ser ie de def ic iencias al  pro-

yecto como era la escasa información que aportaba al respecto,

sobre todo teniendo en cuenta la envergadura de la obra; y por

úl t imo opinaba que en cualquier caso no podía ser este objeto

de un Ingeniero Civi l  del  Distr i to.
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En Murcia se asombmon igualmente de la poca entidad de

la documentación aportada con la solicitud que se habÍa presenta-

do, que carecía de plano general  de perf i les, y demás trabajos

necesarios para f i jar 1os puntos de sujección de las acequias,

las tomas de estas etc ...En su informe a la Dirección General

de Obras Hidráulicas además afirmaba el Ingeniero de dicho Dis-

trito que iluna ligera lectura de estos documentos bastaban para

conocer s u ningún valor y en cualquier caso para 1o único que

servían era para afirmar una idea de la posibilidad del Proyecto.

Requería, por ello, un estudio mucho más profundo de los datos

indispensables para resolver con el  debido acierto una obra de

tanto interés; es decir  se hacÍa necesario un expediente facul-

tat ivo que requería los detenidos reconocimientos, repet idas ope-

raciones y próIijos cáIculos que en ningún caso podían encargarse

a un Ingeniero de Distr i to".

EI Distrito de Albacete, aunque abundaba en estos mismos

aspectos, le preocupaban más otras cuestiones de1 travase y que

daban a entender a pesar de todo que se veía con buenos ojos eI

mismo. Sus dudas se centraban en el hecho de que quizás estas

aguas sobrantes no fueran suficientes para llegar aI Pantano de

Alicante, ya que tenía que llenar antes los de Almansa, Elda y

Elche y además sufriría el  agua mú1tiples distracciones,

bien por pérdidas en su trayecto, o por haberse regado más de

un mil lón de tahul las, la mayor parte de nt ierras fuertesrr como

1as de la provincia de A1bacete. De este modo aunque se sumaba

a la generaLizada oposición del proyecto, más bien ponía su énfa-

sis en que se debía real izar un mejor estudio del mismo para evi-

tar las posibles decepciones que pudieran sufr i r  los al icant inos

en el  t ramo f inal  del  canal de derivación. En cualouier caso
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1o ;"" quedaba estableciuo .ot

f iesto interés por utÍ l izar con

estas observaciones era el mani-

pr ior idad los caudales derivados.

Todas estas observaciones' que mostraban que despues de

427 años seguía incólume una notable oposición al proyecto, fue-

ron escuchadas por la Dirección General de Obras Hj.dráulicas que

las elevó aI respect ivo Minister io y poster iormente se remit ió

a la Corona. Esta debio albergar cierto interés en e1 proyecto

ya que tras las súpl icas de1 Jefe polí t ico de Al icante, instó,

tras una ReaI Orden de 8 de octubre de 1849' a que el Ingeniero

Jefe del Distr i to de Murcia real izase los reconocimientos y estu-

dios necesarios a f in de calcular aproximadamente los gastos que

podría ocasionar dicho proyecto.

En L85L no se había hecho nada de 1o establecido en esta

'Real Orden, alegando eI Ingeniero del Distr i to de Murcia no haber

tenido t iempo para e1lo, ni  sabía cuando lo iba a disponer.  Esta

manif iesta oposición, o fal ta de voluntad, empezó a inquietar a

gran parte de 1os interesados que en reiteradas ocasiones habían

pedido explS.caciones acerca de como iban las obras. Et sobreve-

nido si lencio aI respecto, inci tó a nuevas pet ic iones sobre dicha

concesión por parte de particulares, y que se fueron sucediendo

a lo largo de los años, e incluso se llegaron a tomar medidas

tan drásticas como Ia de efectuar derivaciones del Júcar sin auto

rización y por cuenta y riesgo de algunos propietarios de tierras

en la jurisdicción de Tarazona y que fueron denunciados ( L58) .

Todo quedó en este impas de espera del cual no se tienen

más noticias, y que se alargó hasta 1857 en que surge un nuevo

y polémico proyecto, eue va a tener gran impacto y que estuvo
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aI punto de ejecutarse.

2.3.54. El ü'asvase del .tricary e} Proyecto de Jt¡an Bantista Pey-

rset.-Será seis.años después en 1857, el  14 de agosto cuando D.

Juan Baut ista Peyronet,  vecino de Madrid y Arquitecto de la Cor-

te,  expuso en Ia Sala de Sesiones de la Casa Capitular de Elche,

a 130 propietar ios de esta vi l la su proyecto. Consist ía este

en' la real ización de un canal que tomando las aguas de sobrantes

del r ío Júcar iba a fert i l izar los campos de los pueblos de El-

che,  Crev i l len te ,  E lda ,  Nove lda ,  San V icente  y  o t ros  más de  la

prov inc ia  de  A l i can te  (  19  ) .

La pet ic ión del estudio debio presentarse a f ines de ese

mismo mes o principios del siguiente ya que en 3 de noviembre

de 1857, el Dj-rector General de Obras Públicas renitÍa aI Ingenie

ro Jefe de Murcia la aprobación de Ia Orden por su Majestad la

Reina. Se le concedía para el lo un plazo de doce meses y en eje-

cución debia atenerse a Ias normas de Instrucción de 0bras Públi-

cas, y entendiendo que, en cualquier caso, esta autor ización no

signif !caba Ia concesión def ini t iva, ni  suponía indemnización

de ningún t ipo por los trabajos y estudios real izados (L6O).

En estas fechas dicho trasvase acogido con gran entusiasmo

por los i l ic i tanos, era casi  una real idad palpable, Peyronet 1o-

gró reunir  eI  apoyo de1 pueblo de Elche que se tradujo en L.114

suscriptores deI proyecto (cuyo presupuesto había est imado en

24.OOO duros, y de1 cual tenía este municipio derecho a part ic i-

c ipar en una cuarta parte).

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



16'0 7

Defendido a capa y espada por lo habitantes del Bajo Vinalo

Fó, se reunieron en 25 de jul io de L858 en el  Concejo de Elche,

ante eI AlcaLde, y de aquella ieunión 778 suscriptores se hicie-

ron cargo en principio para atender los gastos de dicho estudio.

Se eligió un depositario de los fondos, ocho vocales que intervi-

nieron en la recaudación e inversi.ón de los fondos necesarios

y se estableció Ia Junta Direct iva de la Canal ización del Jucar.

Esta Junta trabajó activamente en eI empeño y mantuvo diver

sas reuniones con eI proyect ista para f i jar las bases legales

y técnicas del Trasvase, así como las retr ibut ivas; todo el lo

en las relat ivas competencias de la Junta y del autor del estudio.

El CÍa L7 de agosto comenzaría eI Señor Peyronet con las

nivelaciones desde el  entronque de los caminos de Crevi l lente

y Aspe, inic iándose aquÍ un periodo de trabajos que le obl igaron

a pedir  una prórroga de seis meses, en la autor ización del estudio

y que le fue concedida.

EI día 13 de mayo de 1859 se celebró una Junta de Elche

y comunicó eI Arquitecto"que los trabajos de campo están conclui-

dos y que la semana próxima se final,izarían los de gabineterr-

( l-61 ). Sin embargo en 29 de abril de 1859 se le conceden una

nueva prórroga de cuatro mesesr eu€ habÍa sido solicitada por

el  propio Arquitecto para f inal izar los trabajos. En esta nueva

concesión se hace mención expresa de que si transcumido este

plazo los estudios no hubiesen concluido se declararía caducada

la  conces ión  (162 ) .

En una Junta de 13 de Octubre de l-859 se lee un oficio en
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el que Peyronet da cuenta de que eI 3 de sept iembre . .  .  "presente

al gobierno de Su Majestad los planos con l-a memoria y presupues-

tos para obtener 1a concesión del canal de Jucar,  y hasta

ayer no he recicibido la Real Orden acusando recibo, y en

l-a que se me part ic ipa haberse incoado en Albacete y Valencia

eI correspondiente expediente, asÍ como en Al icante habrá

de incoarse  por  mi  e l  de  exprop iac ión ,  canón y  u t i l i dad  para

los  pueb los  regantes  .  . .  "  (  L63 )  .

Todo e l - .Lo t iende a corroborar  que

admi t i do ,  pe ro ,  s Ín  embargo ,  en  sep t i embre

e 1

de

expedi.ente fue

1860 ,  se  t i enen

re le renc las  oe l as  cont inuas  súo l i cas  oue los  vec inos

de Elche elevaron por aquel las fechas a Su l4ajestad, en las

que 1e  h ic ie ron  saber  la  espantosa sequía  e  inc re ib le  miser ia

en que se hal laba e1 lugar y por 1o que era imprescindible

que se les otorgase Ia concesión a D. Juan Baut ista Peyronet,

para canal i .zar 1as aguas crecientes e invernales del r ío Jucar,

ún ica  esperanza a  la  sa lvac ión  de  es te  pueb lo  (164 ) .

E1 i l ic i tanista Aurel iano Ibarra Manzoni,  act ivo defensor

de es ta  idea,  d i r ig ió  a l  d i rec to r  de l  per iod ico  "La  D iscus iónr l

de 4 de octubre de l-860 una carta abierta en la que dice:

"no está en mi ánimo el  rebat ir  los cargos que Valencia opone

a la real ización de nuestra empresa .  .  .  "  " .  .  .  sólo me concreto

a poner de rel ieve la grande importancia de la aprobación

de l -  p royec to  . . . r r  Todo e l lo  ind ica  que pese a  haberse  incoado

eI  exped ien te  es te  no  había  pasado a  hacerse  e fec t ivo .

En 1os años en que Aurel iano lbarr .a escr i .be Ia car ta,

azotaba una t remenda sequía,  eu€ estaba causando estragos
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y que contr ibuyó a incrementar la inquietud sobre el  proyecto

si lenciado. Este auton escr ibe entre obas c6as:r 'e l  número de

ol ivares que se han secado por fal ta de agua serán en número

de 4O.O0O tahul las; las cosechas de cereales no t ienen número

las párdidas; y consecuencia de todo, el  abandono de t iemas

y casas por 1os labradores, que hambrientos y arruinados emigra-

ban en grandes masas a t ierras extrañas, part icularmente al-

Afr ica, y fue tal  y tan grande la emigración que l legaron

en un  año de1 49  a l  50 ,  a  exped i rse  unos  d iez  mi l  pasapor tes" .

" . . .S i  vo lvemos 1a  v is ta  a  Va lenc ia  verenos  devas tac iones

per iod icas  produc idas  por  las  c rec ien tes  de I  Júcar ,  y  cuando

f,o, en el  invierno ir  a perderse al  mar un caudal de aguas

que harían nuestra fel ic idad y la de otros pueblos cj . rcunvecinos.

Nosot ros  só lo  ambic ionamos 1o  que sobra  y  per jud ica  a  los
t l

va lenc ] .anos . . .

Y  añade! ' ' . . . ¡Cont ras te  lamentab le l  En tan to  que e l  Tesoro

perdía nuestras contr ibuciones, y nosotros 1as haciendas,

por sequía, las de la huerta de Valencia sufr ían horr ibles

inundaciones, producidas por 1as crecientes del Júcar,  ocasionán-

doles también 1as mayores pérdidas; y ese mismo Gobierno

tenía que perdonar al l í  contr ibuciones, por una causa contrar ia

a la nuestra, de modo que el  Estado perdía en ambos puntos,

cuando las aguas que dañaban a Valencia",  compart idas con nosotros,

habrían hecho la r iqueza y fel ic idaC de arnbos pueblos.. ."  {165¡ .

A pesar de los enardecidos defensores y del movimiento

soc iaL  que se  der ivó  de  Ia  in ic ia t i va  de  Peyronet ,  e l -  p royec to '

igual que en tantas otras ocasiones, s€ sumió en un largo
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si lencio, ya que no se volvió a saber nada más de é1. De

momento no existe información que identifique o esclarezca

las razones que just i f iquen dicha fal ta de consecucÍón'  pero

como ci ta Aurel iano Ibarra, la sombra de Valencia fue la oposi-

cÍón mayor que se encontró en todas partes.

2 . 3 . 5 . 5 .  D o s  ú l t i m o s  i n t e n t o s  d e  j ¡ ú c i a t i v a  p r i -

va&. -  A  f ines  de l  s ig lo  X IX vue lve  a  desempolvarse  ia  in ic ia t i va

esta vez de mano de D. Rafael Santonja, hereCero de l-a famil ia

que 1o  había  in ten tado en  la  p i ' imera  mi tad  de  s ig lo .  Le  fué

concedida una autor ización en 2A de jul io de 1879 .Dor parte

Ce la  D i recc i -ón  Genera l  de  Obras  Púb l icas  para  rea l i zar  Los

es tud ios  en  e l -  p lazo  de  un  año (166 ) .

La novedad que introduce en estas épocas la nueva sol ic i tud'

es que en el la se pretendía ut i l izar tanto las aguas superf ic ia-

les como 1as subalveas del r ío Júcar.  Esta nueva tentat iva

tampoco culminó en ninguna concesión, quedando en eLlo sin

m á s .

A pr incipios del s iglo actual,  s€ t iene constancia

de que surge la úl t ima inic iat iva de carácter part icular.

En L910 dos vecinos de Yecla D. Luis García Ibáñez y D. Ferando

Ros Azorín, elevan una instancia a 1a Di.rección General  de

Obras Públ icas sol ic i tando 1a autor ización para estudiar 1a

canal ización de algunas aguas del r ío Jucar,  para eI r iego

de l-as provincias de Albacete, i t iurcia y Al icante tomanCo aguas

infer iormente a 1a Roda, y l imitando el  caudal aprovechable

a  los  sobrantes  de  C j .cho  r Ío  (167 )  .
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El Rey accedió a la sol ic i tud, de acuerdo a 1o propuesto

por la Dirección General ,  f i jándose un plazo de dos años para

presentar el  proyecto. Dicha autor ización se publ icó en la

Gaceta de Madrid y en los Bolet ines Ofic iales de Ias tres

provincias afectadas, apareciendo en el  de Al icante en fecha

20 de  abr i l  de  1910.

Es te  i n ten to  f ue  de  nuevo  a  queda r  en  e l  o l . ¡ i do ,  yd

que  no  se  t i ene ,  con  pos te r i o r i dac i  a  l a  ú1 t ima  fecha  c i t ada '

n inguna  no t i c i a  de  ' é1 ,  cono  tan tos  o t ros  e ra  un  ep i sod io  más

i e l  p r e t e n c i d o  T r a s v a s e .

2 . 3 . 5 . 6 .  U n a h  i s t o  r  i a

g los . -Las  la rgas  l i s tas  de  pe t ic iones  y  au tor izac Íones  sobre

estudios r  eD pocas ocasior ies concluyeron 1a formal ización

de un proyecto y las que 1o hicieron, no abordaron estos, al

parecer ,  con  la  su f ic ien te  garant ía  técn ica .

Durante seis siglos se desarrol laba una larga batal la

en la cual las inic iat ivas de part iculares o el  común de vecinos

del Vinalopó y Al icante, intentan traer las aguas del Jucar,

y en 1a que siempre se tropieza con algún obstácul-o. Es ineludi-

ble que la obra técnicamente era costosa, y debía de salvar

c ie r tas  d i f i cu l tades ,  pero  an tecedentes  de  es tos  t ipos  de

canales se habían dado ya en la histor ia de }as Obras Hidrául icas

en España. El imponderable ma; 'or ha quedado claro que fué

s in  lugar  a  dudas,  la  man i f ies ta  opos ic ión  de  los  r ibereños

de l  r ío  iúcar  as í  como de las  au tor idades  de  la  cuenca.  Unos

y  o t ros  hac ían ,  a  toda cos ta ,  va le r  unos  derechos  y  p rop iedades,
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que no querían hipotecar con un tipo de concesión de carácter

dudoso, sobre todo en el  futuro. Esta velada insol idar idad se

justificaba con el hecho de que no existían sobrantes, presun-

ción un tanto incomecta y que a pesar de los diversos estudios

que Ia delataron defendieron a capa y espada.

2.3.6. La situación económica y los aprovechanientos de

aguas a comienzos del siglo X X

La economía agraria caracterizará durante largo tiempo

1os aprovechamientos hÍdr icos en la Unidad del Vinalopó. EI re-

gadÍo, con toda la estructura y organización introducida por los

musulmanes, y los abastecimientos urbanos van a ser los dos gas-

tos principales de agua en Ia zona.

Por 1o que atañe a los cultivos no se puede hablar estric

tamente de amplias zonas de regadío, sino más bien de campos re-

gados que en sectores concretos y reducidos dejaban paso a un

cultivo hortícola más intenso que abastecia de frutos frescos

a la población.

En 1os val les al tos'eI  predominio del regadío se centraba

en las huertas, en las plantaciones de cereales y de arboles fru

tales. Estos úl t imos en el  Bajo Vinalopó, dadas las caracterís-

ticas salinas de sus aguas, eran sustituidos por cultivos de

olivo y palmeras en mayor medida y que se asociaban con otras

especies en el  suelo de al fal fa,  algodón y hortal izas.

EI predominio, a pesar de todo, era de un secano de vid,

cereales y ol ivo que jalonaba las vert ientes y que part ic ipaba
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de riegos esporádicos en el fondo de los val1es donde se esta-

blecian los ancestros sistemas de regadío. Pareja a la impor-

tancia de estos cultivos sera la presencia de plantas textiles

como eI cañamo, el  esparto y cierto t ipo de salsolaceas para la

obtención de banilta y eü€, merced a su prodigalidad basada en

condiciones edáf icas e hídr icas, van a potenciar 1a aparic ión

de una act iv idad artesanal.  De otra parte'  la presencia de es-

pacios pantanosos y de condiciones l i to lógicas propicias dió

lugar a una incipiente industr ia, .  sal inera que con e1 t iempo se

ir ia potenciando. En cualquier caso todas estas act iv idades fa-

briles venian a ser una importante y complementaria ayuda de La

economÍa famil iar campesina.

Las act iv idades industr iales son reseñadas por Viciana,

Cavanilles y Madoz en diversos núcleos del Vinalopó y resultado

de la evolución y adaptación de esta ant igua artesania y.modesta

act iv idad fabr i l  será la poster ior aparic ión y preponderancia

de la act iv idad industr ial  en algunos núcleos del val le del Vi-

na lopó.

Las plantas textiles serán en eI siglo XVIII hegemónicas

y caracterizarán a l-a industria artesanal del momento' junto a

la fabr icación de jabón a expensas del aceite de ol iva. '  En el

siglo XIX será el  v iñedo y su expansión eI que dé paso a la

elaboración de vino e industr ias derivadas de é1, como Ia obten-

ción de aguardientes y l icores, s in embargo la decadencia de la

vid a pr incipios de1 XX y de 1a act iv idad fabr i l  aneja a el la,

hace retomar las riendas y centrar la actividad en otras ramas

industriales como la fabricación de alpargatas que darÍa onigen

al sector zapatero, ld de esteras de Crevi l lente prolegómeno
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de la industria de alfombras o 1as industrias extractivas y de

cantería de los diversos núcleos del Vinalopó.

En esta evolución participaron diversos factores a cual

más importante, y de entre los que destacan esta el desarrollo

demográf ico y la evolución tecnológica sufr ida en el  úl t imo cuál

to de siglo. Este último aspecto tuvo su máximo exponente en

general  en la aparic ión del femocari l  y poster iormente en el

proceso de electr i f icación de las ciudades.

Un factor coadyuvante aI desamollo industrial ' aunque

no posit Ívo, será la siempre precaria condición de los recursos

hídr icos. Pese a el lo eI s istema product ivo habia comenzado a

modificarse y se necesitaba urgentemente nuevos recursos para

el abastecimiento humano, industr ial  yr como oor agrar io para

poder obtener productos al iment ic ios con que sat isfacer las de-

mandas de una población en crecimiento.

ta escasez de aguas superficiales frente a esta situación

determinó la búsqueda y captación de caudales bien en otros lu-

gares o en los propios, como se venia ya haciendo a expensas de

Ias aguas profundas pero que a partir de ahora contaran con el

desamoLlo de la tecnologÍa de prospección y elevación.

2.4. La revolución de la economía hidrica en el sigfo X X

Los cambios geoeconómicos que se venian manifestando des-

de f ines del s iglo XIX, potenci.ados por las innovaciones técni-

cas del momento, contr ibuyen a la introducción de trascendenta-

les cambios en los sistemas de aprovechamj-entos de las aguas y
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por ende en la economía hídrica de la cuenca.

Los recursos superficiales autóctonos insignificantes

frente a las abultadas necesidades, empujan a una gran diversifi

cación de los métodos y fuentes para conseguir nuevos caudales

que definen a la Unidad del Vinalopó como una de las más comple-

jas en cuanto a los sistemas de aprovisionamiento y usos del

agua.

El desarollo de los sistemas de captación será desde fi-

nes del XIX una de las facetas más características de esta cuen-

cár que en Ia primera y segunda década del siglo XX se ve acom-

pañada en importancia por la llegada de aguas procedentes de

otras cuencas, mediante ini.ciativas acometidas a expensas de so-

ciedades mercant i les pr ivadas.

En materia de aguas subterráneas el Alto Vinalopó sigue

siendo igual que antaño en aguas superficiales Ia cuenca con re-

cursos por excelencia, de tal modo que como entonces se van a

surtir de sus recursos (sobrantes hasta ciertas fechas) un gran

número de núcleos de otras partes del Vinalopó y del enclave co-

marcal vecino, el Campo de Alicante.

En el Bajo Vinalopó las iniciativas privadas buscan aguas

en cuencas ajenas. Frente a las ansiadas aguas del Júcarr gu€

no llegaron nunca, se acomete la importación de aguas desde el

Segura, que mucho más tarde, en la segunda mitad del siglo, será

de nuevo el redentor de los secanos del Canpo de Elche y del

abastecimiento de los municipios del Bajo Vinalopó.
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Estos logros no van a oscurecer en ningún caso las abun-

dantes iniciativas de buscar caudales alli donde los hubiese,

para poder importarlos. Durante todo eI siglo XX se vienen su-

cediendo nuevos intentos de importar aguas, bien desde el Ebro,

el Júcar o las aguas de Ruidera. El desarollo inusitado, más

patente desde mediados de los 50, reclama nuevas soluciones a

los deficits hÍdricos que ahora cuentan con el agravante de un

proceso de agotaniento y por sobreexplotación y de degradación

de los escasos recursos locales que a mayor abundancia se com-

parten fuera de la Unidad..

2 . 4 . L .

autóctonas

2.4.L.L. El  agotamiento de las aguas cabal leras

en el Alto Vinalopó.- Los recursos epigeos que habian venido

siendo desde inmemoriar la base de la economía hÍdrica de esta

cuenca y de parte de los núcleos situados aguas abajo, a comien-

zos de1 )ü se situan en un momento critico, manifiesto en sumo

grado en la zona de Villena.

Las aguas y el regadío en Villena. Hasta este momento

dos habian venido siendo los núcleos tradicionales del regadío

Iocal: la Huerta y la Laguna. El primero, regido por las Orde-

nanzas de Agua de L726, util izaba las fuentes públicas de la

ciudad (Lossilla, Bordoño, Chorrós) para regar una extensión de

85O Ha en la zona inmediata a la ciudad, esto es, la Huerta por

antonomasia. EI segundo núcleo (formado desde la desecación de

Ia antigua laguna de Villena en L8O3), convertido en Comunidad

de Regantes en 1880, regaba con la fuente del Chopo y diversos
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sobrantes de Vi l lena y Caudete 1.200 Ha en,Ia zona or iental  del

t é r m i n o  ( 1 6 8 ) .

Independientemente de estas dos aguas existía a finales

del ochocientos otro tipo de riego no basado en aguas caballeras

sino en quince pozos artesianos, construidos entre 1881 y 190L,

con un caudaL conjunto de 259 l/seg. La extensión del riego ele

vado juntamente con el de algunas norias llegaba a unas 540 Ha

( 1 6 s )

Entre 1903 y L908 se sucedieron las prospecciones y se

abrieron cuatro pozos artesianos y dos galerías subtemáneas,

que rendian conjuntamente 88142 l/seg, cerca de donde surgian

las aguas caballeras de la Huerta (170). A1 parecer estas exca-

vaciones determinaron }a afección sobre los manantiales y fuen-

tes naturales de Villena, que vieron descender su caudal y en

Ia que no se descarta, asi mismo, Ia incidencia que pudo tener

un largo periodo de sequia.

Las prospecciones de1 Zaricejo, Ilevadas a cabo por la

sociedad Atienza, Esteve y carrió que habia construido una gare-

ria de 300 m para unir sus diez pozos (excavadas antes de 19OL)

a una profundidad de 3'60 m, hizó que aunentaran su caudal cin-

co de ellos, pero el resto junto con los manantiales de la Comu-

nidad de Regantes de Ia Laguna se resintieron. Surgieron proble

mas y el Ayuntaniento de Villena tuvo que intervenir, y lo hizo

suspendiendo las prospecciones y recabando el informe de los in-

genieros de la comisión de'l Mapa Geológico que fueron mandados

llamar para investigar Ia situación. El dictamen no fué lo su-

ficientemente explicito y pronto se reanudaron las prospeccio-
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nes.

La evolución de los aprovechamientos principales entre

comienzos de siglo y 1909, aiio en que se efectuó el reconocimien

to de los ingenieros fué la siguiente (L71):

Aprovechamientos Caudal L/seg

1901 l_909

Aguas cabal leras -  Huerta.. . .  .  500

Aguas cabal leras -  Laguna.. . .  .  4OO

P o z o s  a r t e s i a n o s  -  T é r m i n o . . . , . . . .  .  2 5 9

Era evidente la afección

Ias aguas subalveas. Las aguas

importante de la Comunidad de la

mente que en 1910 se habia secado

31_8

z L t  5 4

3 4 7 1 4 2

que se venia ejerciendo sobre

de la fuente del Chopo, Ia más

Laguna, descendian tan rapida-

por completo.

Será por estas mismas fechas cuando se su¡ne a la proble-

mática la recien nacida Sociedad del Canal de la Huerta, que se

habia constituido con el efecto de llevar aguas de Villena para

aprovecharlas en el riego de Ios pueblos de abajo, hasta Alican-

te. Se remozaba así una vieja aspiración que se lograria cuando

en 19OB esta Sociedad adquirió en propiedad 15O L/seg de los

pozos del Zaricejo, que controlaban el grupo antes citado.

Las protestas de Villena fueron sonadas, llegándose a la

violencia verbal y fisica, hechos que quedaron recogidos en la

prensa de Ia época (1,72),  pero a pesar de Ia oposición de los

vi l lenenses la obra se l levo a cabo.

Los pozos iban en crecimiento y las aguas de los manantia
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les en franco retroceso. Según un informe de Garcia Ros (LZ3)

las fuentes de la Losilla y Choros habian menguado en un 55%

desde 1909, en que se realizó el anterior informe, a 1913 en que

el autor habia aforado solo 143 l/seg, frente a los 318 que se

anotaron anteriormente.

En las Ordenanzas de 1914 en las que el intervencionismo

del Concejo era todavia patente, se señala Ia necesidad de que

se arbitrarÉ¡.n nuevas medidas "más útiles", ya que se venfa expe-

rimentando en los últimos años graves daños y perjuicios, a con-

secuencia del "nal régimen que hay en las aguas que benefician

y riegan la huerta de esta ciudad; asÍ en los cinco hilos en

donde se distribuyen con preferencia, como en las demás partidas

que se riegan después, cuyos daños son mayores y más notables

hoy a causa de haber minorado las aguas por falta de llu-

v ias ' f  (L74) .

En noviembre de 19L5 se aprueban unas nuevas Ordenanzas,

en las que la Huerta y Partida se situan ya fuera de la Ad¡ninis-

tración del concejo y se convierten en comunidad de Regantes,

desapareciendo la legendaria figura del Alcalde de Aguas. En

ellos se citán las aguas de su propiedad que son ras de las fuen

tes públicas situadas en la población y las del manantial 'hoy

agotado'r por descenso del nivel acuífero denominado Argezú o

Losilla. Entre otras cuestiones la nueva comunidad reivindica-

ba la necesidad de sustituir alguno de los sistemas de riego que

se venian utilizando por otros más beneficiosos y más en armonia

con el progreso de los tiempos (j.ZS). Con posterioridad .esta

comunidad abrió una mina, de de la cisma, galeria excavada per-

forando la siema de San cristóbal, en dirección NE, de 3oo m
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de longitud que rindió 5OO l/seg.

La situación para Ia Comunidad de la Laguna fue mucho más

grave, ya que al secarse la fuente del Chopo quedaron inutiliza-

das gran parte de las tiemas de regadío gue habian perdido sus

aguas caballeras. Fué por'esos mismos aiios cuando los colonos

de la Laguna de VilLena accedieron aI dominio directo, que per-

manecia todavia bajo contrato enf i teút ico (176).

En L934 en Villena no existian ya más aguas surgentes que

las que proporcionaba un pequeño manantj.al en Peña Rubia, y los

pozos ofrecian el único caudal que se aprovechaba (L77).

Aprovecharniento en 1934

Cuenca del Vinalopó

zona oriental

Zaricejo o

zona occidental

M i n a  C i s m a . . . . . . . . . . . . .  5 O O  l / s

Mina Rosario. .  L00 r l

O t r a s  l a b o r e s . . . . .  3 O O  r r

Labores Fuente Chopo.. .  2OO r l

Labores Zaricejo. .  L7O r l

Otras 45 tr

C A U D A L  T O T A L . . . . . . ' 1 . 3 6 5  l / s

El Riego de la Vall de Benejama.- Al Valle de Benejama

comesponde un amplio perímetro en el cual se insertan tiemas

de Benejama, Campo de Mima, la Cañada y parte del término de

Biar .

Este valle, como se expuso en otro apartado, se ha venido

abasteciendo de aguas superficiales del río Vinalopó. Este re-

gadío ha sido el único que se ha mantenido durante largo tiempo

y hasta épocas recientes con sus canacterísticas originales, Yá
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gue la incorporación de aguas elevadas data de 1970 en que se

iniciaron las actuaciones del Instituto Nacional de Coloniza-

ción.

En Bañeres y Valle de Benejama la Comunidad de Regantes

ha podido contar hasta 1975 con un caudal para riego de verano

de 60 L/seg -variable según los años- pero procedente en su tota

lidad del Vinalopó, pero que era insuficiente para la extensión

a regar. Este hecho junto a los estiajes acusados del rio en

épocas de sequia y Ia contaminación que se venia acusando en las

aguas, procedente tanto de vertidos industriales como urbanos,

determinó que se sol ic i taran auxi l ios económicos al  I .N.C.,  el

cual realizó dos sondeos en el término del Carnpo de Mima, par-

tida de los Salerest en octubre de L970 y que aforaron 90 l/seg

a LlZ m de profundidad (178).

2.4.L.2. Las aguas superf ic iales y sus aprove-

chamientos en eI Medio Vinalopó.- Con anterioridad a Ia perfo-

ración de pozos en el Alto Vinalopó, el río llevaba en su tramo

medio las aguas de drenaje de la acequia del Rey, y las exceden-

tarias de los riegos de Benejama. Dicho caudal en conjunto supo

nia un módulo del orden de LSO l/seg.

En Ia presente centuria los intensos aprovechamientos y

las complejas infraestructuras de regadío impiden que llegue

ningun sobrante del cauce del vinalopó, pero en compensación re-

cibe los caudales residuales de sax y virlena y ros drenajes de

varias salineras, procedentes del tramo alto.

En eI Vinalopó Medio y superado eI embalse de Elda, reci-
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be los aportes de las aguas residuales de EIda y Aspe y gran

parte de las aguas de desecho procedentes de las industrias ubi-

cadas fuera y dentro del casco urbano de estos municipios. Es-

tas actividades fabriles son 1as que proporcionan un gran volu-

men de efluentes y que son vertidos al rio a través de ramblas,

proporcionandole un caudal de O'5 a L m3/s; estas aguas son las

que comen aguas abajo hasta encontrar el embalse de Elche.

En cualquier caso se trata de aguas inutilizables para

el riego, a excepción de los volumenes de aguas residuales urba-

nas que en los últimos años se vienen depurando y son utilizadas

por alguna comunidad de regantes, pero al fin y a1 cabo se tra-

ta de aguas de tercer ciclo cuyo origen es subtemáneo.

Las únicas aguas superficiales afloran a través de peque-

ños mananti.ales, de los cuales solo dos son aprovechables, los

de Caprala y Catí (en la siema del Caballo y petrel) y que vie-

nen siendo utilizados el primero en el consumo y ríego de un ca-

serio y eI otro para el ríego de una pequeña huerta.

La Laguna de Salinas. Este espacio que se caracterizaba

por sus abundantes manantiares, tras la conclusión de ras obras

para el drenaje proyectadas por Gómez Navamo que finarizaron

en 1929, no llegó a lograrse efectivamente su saneamiento, per-

maneciendo encharcadas. El fracaso de las previsiones y la ine-

xistencia de dividendos, motivó la disolución de la sociedad que

se habia formado para llevar a cabo la desecación. El objetivo

prioritario, el aprovechamiento agrícola y establecimiento de

regadios, no se podia llevar a cabo dadas las condíciones de la

zona que mantenia aguas embalsadas con un alto contenido de sa-
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l e s  ( 1 7 9 ) .

Se intentó de nuevo llevar a cabo un saneaniento interior

de Ia taguna y se subdividió en sectores; en esos momentos acon

teció el conflicto bélico y se abandonaron las obras, de tal

suerte que hasta 1948 no se recuperó la obra, pero ya únicamente

para la obtención de sal, quedando explotada hasta 1960, año en

el que se disolvió la sociedad que llevaba a cabo la explotación

sa l inera  (180) .

En Ia actualidad presenta todavÍa las caracterÍsticas de

espacio endomeico, pero en el cual no es visible la capa de

agua que la recubrió hasta tlempos cerc¿rnos, siendo en gran me-

dida causa de ello la sobreexplotación de los acuíferos que han

afectado a los manantiales que 1a alinentaban (l-8f.).

2A.L.3. EI Bqjo\Ér¡dcpó y elRiepde ELde.-Todas las ten-

tativas de incrementar los caudales del Vinalopó se vieron frus-

tradas una vez tras otra. La desecación de Ia laguna de Ville-

nár tan deseada por los ilicitanos, tampoco vino a resolver su

escasez, ya que 1os manantiales dulces pretendidamente a recu-

per¿¡r no aparecieron jamás, únicamente llegaban a través de la

acequía del Rey espumeros de sal. Estas aguas salinas e inapro-

vechables par el ríego en tiempos recientes vinieron a empeorar-

sé con el desamollo y establecimiento de indust"iár 
"r, 

el valle

y que vierten al río sus efluentes. Los -municipios, asimismo,

incluido Elche, realizan sus vertidos directamente al cauce, con

virtiendo el rÍo en una cloaca.

En tales circunstancias, y dado que los caudales genuinos
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del río desaparecen en gran medida en el tramo alto, el campo

ilicitano ha experimentado un notable retroceso de su regadío

tradicional. Más tarde la llegada de aguas sobrantes.del Segura

vendria a agudizar esta pérdida de interés por el ríego de El-

che.

El mantenimi.ento del riego tradicional se realiza hoy a

expensas de los desagües de la ciu'aad que alcanzan mayor presti-

gio que los salinos caudales del río, con los cuales se evita

mezclar los.

La relativa pérdida de interés que han venido experimen-

tando estos riegos frente a otras fuentes de abastecimiento les

han hecho perder parte de la peculiar complejidad que los defi-

n i a .

La acequía de Marchena que venia administrando los desa-

gües de la ciudad en su orilla derecha cuenta desde mayo de 1982

con estos mismos caudales, pero procedentes de Ia depuradora de

Algoros, instalada para depurar los vertidos procedentes de este

lado de Ia ciudad. Con ello se ha revalorizado en cierto senti-

do dicho regadío, ya que el saneamiento de la margen derecha es

el más importante aI recoger un gran volúmen de agua, procedente

de la industria acantonada en este sector de Ia ciudad en mayor

medida. Las aguas depuradas aportan diariamente un volúmen de

1O.OOO m3 que es reutilízado totalmente por esta acequía.

Con Ia entrada en funcionamiento de la depuradora y el

aprovechamiento de sus vertidos se instituyó un nuevo sistema

administrativo del agua de ríego que ha eliminado Ia polémica
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subasta de las aguas residuales. El vocal Comisario supervisor

del riego introdujo en 1982 la modalidad de la venta de agua por

horas y se convino por el común de los regantes el estabLecer

un turno de ríego fijo, en el cual eI agua se adquiere bajo un

precio simbólico que únicamente cubre los gastos de mantenimien-

to de obras, acequías y personal encargado del ríego.

Los precios del agua oscilan, sin embargo, entre las épo-

cas de mayores demandas como en verano en que se ha pagado la

hora a 2OO pts de noche y 5OO pts de dia, y las épocas de llu-

cias en que no se necesita regar tanto en las que se ha pagado

Or0 pts por el turno de noche y 1OO pts las horas de agua duran-

te el dia. Son, en estos momentos, 1os precios más bajos que

existen en el Campo de Elche, lo que ha despertado el recelo de

múttiples regantes que en la margen derecha pretenden aascriuir-

se la propiedad y pertenencia de estas .g.r"" residuales, que uti

liza la histórica comunidad, mediante un entubamiento y vertido

de sus acequías directamente.

La AcequÍa Mayor, con un caudal mucho más reducido del

orden del 5G16, recoge los caudales sin depurar de la margen iz-

quierda, y ha variado en algo su método de venta, ya que la su-

basta pública '..se viene haciendo qá+ espaci.adamenter 1r se

vende el agua por horas, con precios parecidos a como Io hacen

otras sociedades en eI Campo de Elche, del orden de 1.5OO pts

Ia hora de agua.

con estas variantes quedan atras las cotas inverosimiles

que alcanzó eI pago de un hilo de agua, que 1legó a costar nor-

malmente en época de est io y sequía LO.OOO y 2O.OO0 pts (LS2).
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A pesar de ello cuando los sobrantes del Segura escasean eI Vi-

nalopó revaloriza sus aguas, incluso las salinas (siempre a mu-

cho menor precio y regularmente depreciadas)rpero la cordura so

bre todo, y la.llegada de aguas de otras partes ha tendido a Ii-

mar los enfrentamientos entre regantes y a establecer criterios

más razonables de compra y venta del agua.

La calidad de las aguas en la acequÍa de Marchena han su-

frido una notable mejorÍa, aunque sufre oscilaciones a ro largo

del año en función de ra época de mayores vertidos industriales

que son un peligro amenazante. De todos modos es, sin duda, es-

te agua ahora mucho más apta para e1 rÍego que lo fué en otras

épocas, cuando se utlizaba sin ningún tratamiento y como de he-

cho la sigue utilizando hoy la Acequía Mayor.

Ambos ríegos del vinalopó a comienzos de siglo intentaron

aprovechar ras aguas procedentes de unos pozos en viLlena, en

la finca de las Tiesas, pero fueron efímeros y se agotaron al

poco tiempo.

2.4.2. La búsqueda de aguas profi¡ndas

EI precedente del rÍego elevado lo cita Madoz ya en el

siglo xrx cuando refiere la existencia del riego mediante no-

bias que se ubicaban en las zonas en donde escaseaban las aguas

y en cuya expansión habia tenido un gran papel la sequia de

1 8 s 7  ( r - 8 3 ) .

A estos ingenios después les acompañaron, a fines de si-

glo, las excavaci-ones de minas profundas y de pozos artesianos
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que se iniciaron en Villena a cargo de sociedades privadas como

la ya citada de "Atienza, Esteve y Camiótt, 'rla Sociedad de Agua

la Armonia'r, o la de r'la Amistadrr. Todas ellas a fines de siglo

suponian cerca de una veintena de pozos en eI término de Ville-

na .

En una relación de causa-efecto recipróca pero imeversi-

ble en el tiempo, la intensiva extracción provocada para atrmen-

tar los riegos secó los rnanantiales, llegando a desaparecer in-

cluso el nivel freático de lagunas, fenómenJ que ocume cuando

al sanearniento le sigue un intenso aprovechamiento (184) como

el que aquí se ejercia. Con el avance del siglo la merma de

caudales empujó a las comunidades de regantes tradicionales a

iniciar asi mismo las primeras prospecciones que fueron acometi-

das por los Regantes de la Huerta de Villena, de Ia Laguna y del

Prado de  Ia  V i l la  (185) .

Será el AIto Vinalopó y, en concreto, eI municipio ville-

nense el pionero en esta I'innovadarr fuente de aprovisionamiento.

Figueras Pacheco señala en la segunda década del Éiglo , ta1

desarrollo y que dicho lugar constituia un inapreciable campo

de estudio en todo aguello que pudiera tener relación con las

aguas subterráneas. Advierte Ia existencia de más de 5O pozos

abisinios que habian dado los mejores resultados, entre los que

de.stacaba el primero de ellos realizado que habia proporcionado

un aforo de 240 m3 diarios. No se trataba ya de pozos artesia-

nos soiamente, cuya presencia en estos lugares de aguas freáti-

cas altas tenia cierta tradición, sino de excavaciones profun-

das, algunas de 8O y 9O metros gue convivian con 19 pozos arte-

sianos situados en las cercanias y que no experimentaban modifi-
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caciones en su gran caudal (L86).

Fuera del á¡nbito del Alto Vinalopó las perforaciones ¡nás

importantes se localizaban en Sax, donde se habian realizado 7

pozos artesianos abiertos a fines de siglo y que se destinaban

aI consumo de la capital (Alicante) y al riego del término de

Novelda y se queria utilizar también para esta causa en eL de

Alicanter y gue eran conducidas a través del Canal del Cid por

una compañia belga (L87).

Perforaciones importantes a comienzos de siglo se situa-

ban, de igual modo, en Aspe, donde 1a 'rComunidad de propietarios

de Agua. que habia surgido al amparo de la histórica comunidad

de regantes, explotaba ahora el agua desde un pozo para luego

incorporarla a la antigua red de riego, como se habia hecho en

la zona de Vi l lena.

En el Bajo Vinalopó cabe destacar Ia presencia en solita-

rio de la cata o Fuente de santa Maria que en 1929 tuvo que exca

v€rr un pozo ante la depresión der primitivo caudal de la fuen-

t e  ( 1 8 8 ) .

Tanto el Medio como el Bajo Vinalopó no van a ser excesi-

vamente prodigos en formaciones acuíferas, sobre todo en er últi

mo caso, por lo que desde un principio el Atto vihalopó seria

eI que abasteciera y prestara sus aguas al resto de los munici-

pios de la cuenca, iniciandose de este modo una antigua aspira-

ción inserta en un nuevo concepto geoeconómico que va a desamo-

rlar este sistema ya en fechas recientes hasta más arrá de sus

posibi l idades.
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En la década de los treinta superaban estos pozos la ci-

fra de un centenar en Villena, casi todos ellos a expensas de

r¡na capa artesiana ubicada a 24 metros de profundidad. La ex-

tracción de las aguas se realizaba mediante rnotores, en princi-

pio modestos y accionados por combustible, V que dada la cerca-

nia de la capa freatica y las condiciones técnicas del momento

eran de gran perímetro. No es extraño por ello que se encuen-

tren perfectamente localizables en la toponímia y en Ia carto-

gnafia a escala, con nombres especificos como rrCasa del motor

de lraiguatr,  [Motores de Novelda' t ,  t rMotores de los al icant inost ' .

Con la introducción de la energia eléctrica y la bomba

de pistón estas instal-aciones van a alcanzar una gran expansión

que llegará a su cénit ya en Ia segunda mitad del siglo.

Las aguas profundas fueron elevadas en principio por ini-

ciativas privadas y particulares en mayor medida, que desde un

principio. vieron r¡na gran ventaja en este sistema de obtención

de aguas, no sujeta a una normativa legal, ya que eran de su

propiedad, y con Ia cual podian abastecer sus necesidades o co-

mercia¡ con ella, obteniendo en cualqui.era de los casos altos

rendimientos.

La venta del agua y su distribución variaban en función

de si se trataba de empresas particulares o de comunidades de

riego; en ambas alternativas existian ya a principios de siglo

una amplia infraestructura de ríego que se fué desarollarido pos

teriormente, participando en la compra o disfrute del agua me-

diante rracciones y horas de aguarrr gue se insertaban en ocasio-

nes en el antiguo sistema de las subastas.
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2.4.3 La utopfa de los trasvases y los viajes de agua

en las prineras décadas del siglo )O(

El acrecentamiento de caudales por este sistema y las

primeras tentativas de importar agua del Segura, iniciadas en

la primera década del sigJ.o, no habían hecho perder la esperan-

za sobre la llegada de aguas desde puntos y cuencas más lejanas.

Un sinfin de proyectos quiméricos sin posterior ejecución y de

otros más plausibles que vinieron con el tiempo a hacerse rea-

lidád, se idean ya en estos comienzos de la centuria.

2.4.3.1. Proyectos de importación de aguas.-

La nuevas mejoras introducÍdas en la primera década de1 siglo,

no resultaban extensivas a todo e1 encuadre comarcal, hecho que

llevó a despert¿rr nuevos proyectos de carácter regenerador y pa-

triótico que enlazaban con la ideologÍa regeneracionista del mo-

mento, basada en Ia política hidráulica.

Aguas del Ebro. El L4 de abril de 1905 Alfonso XIII visi

taba Elche. Con este motivo los labradores ilicitanos redacta-

ron una memoria para presentarla al Rey en la que después de pin

tar el viejo problema de las consecuencias de las sequíasr p€-

dian la concesión de las aguas sobrantes de algunos ríos. y eI

26 de enero de 1906 rrEl Liberal" de Murcia daba la noticia del

proyecto de D. Joaquín Santo Boix de tomar agua del Ebro en pina

o Escaton (Zaragoza) para Teruel, Vllencia y Alicante, por ter-

ceras  par tes  (189) .

Aguas del Tajo. Estas aguas que fueron previstas en pla-

nes posteriores para regular e1 déficit hídrico sl¡restjno fueron
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reclamados en 19L2 por r¡n il icitanor D. Rafael Ramos Bascuñana,

en una carta dirigida al Presidente del Consejo de Ministros

con fecha 30 de abril de LgLz y publicada en su obra rrPro

Agricultura'r exponÍa "... pedimos que el Estado, de un modo

pronto sin dilaciones que desgraciadamente son inherentes

a estas peticiones canalice los rios con que cuenta España . . . '

no ha de pasar desconocida la importancia de resolver en

breve tiempo el dotar de aguas a esta provincia, el convertir

en regadio temenos de secano, pues para fertil izar esta

comarca podian tomarse aguas del Tajo, con Io que sei beneficia-.

r ían  campos de  es ta  p rov inc ia  y  o t ros  . . . " (190) .

El Anteproyecto de D. Fra¡rcisco l¡lira Seller. Las aspira-

ciones de D. Rafael Ramos Bascuñana no se Iimitaron a estas

aguas sino que ideó nuevas iniciativas que pasó a exponer

al Consejo Provincial de Agricultura y gue fueron apoyadas

por los Agricultores y Regantes de Elcher. así como por Ia

Comarca Agraria de Alicante.

Singuiendo las indicaciones de D. Rafael Ramos y alentado

por los diversos organismos públicos el ingeniero D. Francisco

Mira Seller concibió un anteproyecto para traer aguas a esta

región, y gue despertó nuevos proyectos de carácter regenerador

y patriótico' que saltaron a las páginas de Ia prensa con

motivo de las cartas cruzadas entre eI Presidente de la Cámara

Agraria de Alicante en L9L3 y del señor Mira, artífice de

la filosofía hidraúIica, y que motivaron entusiasmo en Ia

opinión públ ica, e incluso hicieron intervenir  al  Ministro

de Fomento y aI Diputado por Alicante Dr. Francos Rodríguez.
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Hasta tal punto tuvo repercusión que la Cámara Agrícola

de Alicante patrocinó un folleto de divulgaci6n d"l "{3lgplgygIg

de canal de riego para proporcionar aguas abundantes a los

ca¡npos y pueblos de esta región'r ( fgf ) .

El proyecto consideraba que la red de campos, único

origen de la miseria que sufria Ia comarcar Do se apagaba

con eI gesto sumiso del labrador que miraba a} cielo buscando

nubes que los aguara, sino que habría que ir a buscarla,

encontrarla y traerla para fertil izar las tierras

En primer lugar dicho proyecto contemplaba la creación

de un embalse aguas amiba de donde cruzaba al rio Vinalopó

el ferrocamil  de Madrid. Este pantano, auxi l iar de otros

que habría de establecerse en este río y en sus ramblas,

junto al de Elche, permitirian recoger Ll-2.896 m3 de agua

que permitirian regar unas 56.0OO Ha.

Otra solución sería Ia de trasgredir la cuenca del

Vinalopó y buscar en las llanuras de Albacete la capa de

agua subtemánea que existia según el señor Seller a 3 metros

de profundidad y que discuría de S a N, desde su nacimiento

en la montaña de Alcaraz hasta vertir en el Júcar.

Esta capa alimentada por una cuenca superior a la del

Vinalopó podia ser cortada por un canal de una extensión

de más de 1OO Krn y desviado hasta el curso actual del rio

alicantino, llegando a él no sóIo las aguas subterráneas

sino las pluviales de esta gran cuenca de la Mancha. Con

esta solución la superficie a regar sería muy superior a
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]¿ antes considerada.

La tercera propuesta del proyecto consistia en continuar

dicho canal de alimentación por las inmediaciones de Albacete

hasta llegar a las Lagunas de Ruidera, que embalsan entre

todas "una millonada de metros cúbicos'r¡ y eue concebia alimenta-

das por una cantidad constante de aguas artesiana¡ QU€ no

bajaba de 4 m3/s, con 1o que podría aumentar considerablemente

el agua de los pantanos y caudales alicantinos para extender

el riego a r¡na mayor zona.

Por último otras soluciones. complementarias apuntadas'

consistían en considerar la potencialidad y explotación de

la siema de Mariola. Esta que cierra la cuenca del Vinalopó

por el Norte, a estimación del Sr. Mira, estaba formada por

rocas cretaceas a modo de esponja con grandes concavidades,

y era el camino obligado por donde en dirección poniente-

levante ese gran río subtemáneo, que partiendo de los montes

de Cuenca y Norte de Albacete, alimenta un número considerable

de fuentes, más o menos caudalosas, pero siempre constantes,

de las tierras comarcanas, y que por fin desaguaban una centena

de kilómetros más abajor €D los marjales empantanados de

Pego y Vergel y en algún ptro punto de la costa, en cuyos

desagües se habrían medido más de lO m3/s en pleno esti.age

Las exploraciones en eI interior de la siera a través

de una cueva en el término de Bocairente, ofrecian en agosto

de 1920 un río subterráneo cuya agua se situaba a 116 metros

sobre el  nivel  del  mar, considerable al tura que permit ía

que fueran alumbradas al río Vinalopó mediante 1a perforación
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debía de medir más de 2.ObO

modo esto podía hacerse desde

para verter las aguas que se

directamente sobre los canales

Según este proyecto no eran aguas lo que faltaba sino

el deseo y aliento de traerlas y fertil izar estas tierras.

Con toda el1a y sobre las excelentes condiciones climáticas

de la zana y de fertil idad se podrÍa fijar la superficie

de r iego en 10O.O0O Ha regables.

EI c¿rnon para eI precio del agua se estimaria en 1OO

ptas por cada Ha regable (o Io que es igual,  12150 ptas por

tahul la y año),  precio muy bajo en relación a los gue se

alcanzan en esta comarca según el autor.

El proyecto de Ia obra ascendía a 63 mi l lones de pesetas,

pero según la Ley Gasset dictada por aquellas fechas, presuponia

un 5& de subvención a los presupuestos que no excedieran

en 4OO ptas por Ha regada de ayuda. Una vez obtenida Ia

concesión, la entidad que patrocinase el proyecto debería

emitir obliga'ciones o bonos por valor de 60 millones de pesetas

necesarios según los cálculos para Ia construcción total

del proyecto; a estas obligaciones irian afectos además de

Ia subvención del Estado (3O mitlones), eI canon anual convenido

con los regantes que razón de 60 ptas por Ha supondría

un ingreso fijo anual de 6 millones de ptas, a cobrar durante

los años de explotación de estas obrasr eu€ serían 99 años

en concesión.
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Las obligaciones serian amortizadas en 5O años, cubriendo

el servicio de intereses y amortización de las mismas una

anualidad de 3.600.000 ptas, igual aL 6% de los 60 millones.

Esto parecia ser muy fácil, ¡rá que 1o único necesario,

era encontrar el contratista que recibiera en pago de las

obras gue ajecutase las oUtigac;.ones I o en otro caso Ia

concesión a otra sociedad que se comprometiera a hacer las

obras con Ia garantia necesaria y que explotara las obras

por su cuenta,. pero que en ningún momento debía tratarse

de una empresa extranjera.

De todo ello se iban a desprender unos beneficios clarísi-

mos y totales: el  Estado podría conseguir  con el lo contener

Ia emigración, además de que incrementaría sus ingresos por

Ios intereses que recibiría de acuerdo al capital que anticipara

y además por que Los desniveles del trazado que tenian que

salvar las conducciones propiciaban una energía eléctrica

a través de saltos de agua que podía explotar al final de

Ios años de Ia concesión; para el pais en general y para

los ciudadanos del lugar por lo que en aquellos días suponía

de valor de esas tierras por su puesta en regadío; y por

último para la empresa concesionaria por que su inversión

crecería tras eI primer año de riego en r¡n beneficio superior

aL 2OQ% del capital que en acciones hubiera creado esta.

Este fantástico proyecto levantó en la época numerosas

polémicas y defensores, pero no lleg6 a ser más que una compleja

utopía y un proyecto más sin ejecución.

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



1636

2.4.3.2. La real idad de las exportacion€sr Ooetanea-

mente a la elaboración de estas conjeturas se venía produciendo

una realidad distinta. El Vinalopó habia comenzado a exportar

caudales hacia la comarca vecina del Campo de Alicante.

Ca¡rales de Sax. Estos caudales partían de los siete

pozos artesianos antes citados, los cuales aforaban un caudal

diario que superaba los lO.OOO m3. Las obras comenzaron

en 1897 y concluyeron en L898, eL agua era conducida mediante
+

una tuberia de 48 Km de recorido que conducía un caudal

de 5OO L/s y partía de un depósito de 400 m3 en eL que se

acumulaban las aguas alumbradas (1"92). La otra fué sumamente

costosa por las peculiaridades del terreno y llevada

a cabo por la compañia Belga Compagnia General de Conduits

dreau para abastecer a la capital gue pasaba por una grave

situaci6n de abastecimiento. Se pensaba además construir

otro Canal de Riego para que llegase también a Alicante después

de haber beneficiado al caJnpo de Novelda.

Canal de la Huerta de Alicar¡te. Con posterioridad

otra compañía, esta locaI, reincidía en la exportación de

aguas hacia Alicante ahora para eI riego. Para ello se constitu-

yó una Sociedad en Octubre de 1907 para construir un Canai

que llevara las aguas al término de la vecina Comarca.

En enero de 19OB adquiria esta sociedad la propiedad

de 15O litros de agua por segundo del término de Villena

por el  precio de 5OO.0O0 ptas. Acto seguido se inic iaron

las obras que proporcionaron en breve las aguas al Campo

de A l ican te  (193) .
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La magna obra de 55 Km de recorrido ,rr.ro que salvar

aI igual que la anterior fuertes depresiones y umbrales geográ-

ficos sobre terrenos en muchas ocasiones arcillososr por

1o que la infraestructura se cuida con esmero y en un alarde

de ingeniería hidraúlica del momento.

Con eIIo venia a establecersl una increible paradoja

que se mantiene hasta hoy, en la que una cuenca globalmente

deficitaria, soporta los déficits de una cuenca vecina que

inexorablemente no tiene recursos propios. Pasaba de este

modo de ser una zota de reiterados anhelos de importación

a una zona exportadora.

2.4.4. La Redenci6n de secanos de Elcheyls agLE del

Segura

El Bajo Vinalopó

tuvo que recurrir a las

introducido siglos antes

la obra de colonización

de E lche.

exento de acuíferos de importancia

aguas del Segura, que ya se habían

en el Campo de Elche a través de

del Cardenal Belluga y del Marqués

La búsqueda de agua- a cualquier precio impulsó a sociedades

particulares integradas posteriormente a la captación de

aguas del Segura, Io cual se llevó a cabo por medio de varias

concesiones a lo largo de la pri.mera década del siglo.

2 . 4 . 4 . L .  L A  S O C I E D A D  "  . .

La Compañía 'rNuevos Riegos el Progreso" nació a principios

de siglo por la agrupación de un grupo de tematenientes

que bajo Ia dirección de D. Ernesto Martinez Riviere, ayudante
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de Obras púUlicas, formaron una sociedad cuya finatidad

era exclusivamente la captación , elevación y distribución

de agua para éf riego, €o eI término municipal de Elche,

y cuya procedencia era de los azarbes de avenamiento o drenajes

existentes en los tierras bajas y próximas a Ia desembocadura

del rio Segura y perteneciente a su cuenca.

Con la explotación establecida en l9OG se. iba a inst i tuir

eL precedente de la elevación de aguas para riego en esta

zona, que conseguirÍa con ello incrementar y mejorar eI regadío

ilicitano, a expen'sas en gran medida de la conversión de

antiguos saladares en tierras de cultivos y que trasguederian

los términos municipales de Elche para afectar a zonas vecinas

como la de San Fulgencio y Guardamar.

En sus inicios la sociedad estuvo formada por seis

agricultores y eI promotor con un capital social de 2.510

ptas, representado por 5O2 acciones (194).  En pr incipio

la concesión obtenida fué de 80 I/s para eI riego de 5OO

Ha en la Marina y eI Molar. En 191"0 se amplió el capital

mediante nueva emisión de acciones que habrían aumentado

su precio, ante la buena marcha del negocio. Este se siguió

ampliandor con 1o que se llegó a conseguir otra concesión

de 5OO L/s, y además le permiti.ó Ia obtención de un salto

en el Segura que Ie proporcionaba la autonomía de suministro

de energía eléctrica, mediante la cual iba a 
-atender 

a sus

propias necesidades además de reportarle cierto margen de

benef ic ios. Una arnpl iación def ini t iva, le otorgó Ia posibi l idad

de adqui.rir otro salto y a1 mismo tiempo su concesión quedó

ampliada hasta eI caudal que hoy conservarl .OOO l /s.
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La superficie beneficiada pasó en nenos de medio siglo

de 5OO a 1O.8OO Ha, que se mantienen todavía. La sociedad a

fines de 1984 contaba con un capital estimado de 36.8OO.OOO

pesetas, div idido y representado en 16.00O acciones, con un

valor nominal de 2.3OO pts, nominat ivas e indivis ibles (195).

2.4.4.L.L. Infraestructura de r iego.- Las aguas se toman

de los azarbes Culebrina, Enmedio, Acierto, Itlayayo, Pineda,

Convenio y Riacho (196).

La pr imera elevación con una capacidad de 1.OOO L/seg,

alimenta al Canal de la Marina y Mo1ar, y eI resto pasa al

canal principal, donde se establecen las otras cuatro elevaciones

que existen: Ortices, con 7 metros de elevación y una capacidad

de 1.OOO L/seg; Sivaes, con 11, metros de elevación y capacidad

de 850 l/ seg ; Derramador, con L5 m de elevación y 850 L/ seg

de capacidad; y Cuatro Pilares, con 3L m de elevación y 5OO

L/seg de capacidad.

EI equipo de impulsión se ha mantenido hasta hace poco

tiempo invariable, cuando ya a principios de los setenta se

introdujo tecnología americana y se instalaron equipos de impul-

sión lrlhortington. Se ha introducido además Ia automatización

de las instalaciones, que cuentan con un centro de ordenador

y telemandos AEG en Ia estación de Cuatro Pilares, Jf Que pronto

se hara extensiva a las estaciones elevadoras de Sivaes y Demama-

dor.

La red de distribución se compone del canal principal'

con t} 'z Km de longitud, y cinco ramales: el  de la Marina y

Molar, que es una prolongación del principal; el canal transver-
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sal Poniente de Abajo, de 6 Km de longitud; el transversal

de Levante Bajo, de 11 Km; el de Poniente Alto' con 3 Km; y

el de Levante Alto, con 5 Kn, y que se subdivide en dos tramos'

llegando el más oriental hasta el Altet, por lo que recibe

en esa parte dicho nombre.

EI agua una vez en la red de distribución accede por

unos 2OO partidores hacia las regueras madre, brazales o brazale-

tes, que constituyen las redes de riego secundarias' ya en

las tiemas de los rega{rtes.

El t ramo de Sivaes, con 15 part idores, cede poca agua,

debido a que buena parte de sus .inmediaciones recibe agua de

los azarbes por su propio pie. Entre Derramadores y Cuatro

Pi lares, los canales de Levante Bajo (32 part idores) y Poniente

Bajo (tZ partidores) se quedan aproximadamente la mitad del

caudal; algo menos sube a Levante Alto (22 partidores) y Poniente

Alto (fS partidores). Otros 15 se desarollan en el tramo del

canal del Altet. Y el resto hasta los 2OO se trata de partidores

que riegan cemos y tiemas marginales que no tienen derecho

a agua si  . .no 'existen sobrantes, pero que reciben aleator ia-

mente algún riego.

2 . 4 . 4 . L , 2 .  L a  s u p e r f i c i e

cie dominada se restringÍa a

fiñes . de los aRos veinte la

(cuadro CLXXXI){) .

En el año 1984 1as tahullas

cana les :

afectada.- Al principio la superfi-

5OO Ha en la zona del Molar; a

suoerf ic ie era de 109.801.500 n2

bajo el riego eran, por
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Levante Alto:

Levante Bajo:

Poniente Bajo:

Poniente AIto:

Marina y Molar:

36.200 Th

40.243 Th

14.112 Th

12.884 Th

7.200 Th

T o T A L . . . . 1 1 0 . 6 6 6  T h

Lo que supone que la superficie afectada se ha incrementado

a L3 .279 '92  Ha.

2 .4 .4 .L .3 .  E I  agua e levada y  su  adqu is ic ión . -  A  tenor

de las concesiones establecidas, eI  agua a derivar proporciona

un caudal de 3L.536.000 de m3 al año. Esta cantidad sin embargo

se aleja mucho de la realidad, ya que sufre oscilaciones acusadas

en función de los perÍodos más o menos lluviosos y de Ia existen-

cia de sobrantes. Asi pués en la decada de los sesenta, la

media fue de L8)7 Hm3, en la de los setenta de 25'3, y en lo

que va de los ochenta de 2815,

Dentro de estos promedios se encubren igualmente fuertes

disparidades, ya eu€, por ejemplo, dentro de la presente decada

se han distribuido las siguientes cantidades de agua:

Año: Vol.  der ivado Hm3:

1980
' 1981

*1982

4212

4216

23 ,8

1983 14 ,9

1984 L9,2
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Como se ha expuesto, la Sociedad Nuevos Riegos El Progreso

es una sociedad anónima, que nació con el fin de poner en regadio

a las depauperadas tierras del Carnpo de Elcher P€ro en su génesis

habfa también r¡n fundamento mercantilista. De hecho desde un

principio los regantes y la Sociedad han sido independientes

y aquella se ha limitado a proporcionar eI agua mediante su

venta y reparto.

La adquisición del agua reviste una notable originalidad'

que ha sido descrita con todo lujo de detalles por Gil Olcina

(tSZ¡, t  que no ha var iado desde pr incipios de siglo '  con 1a

única excepción de que antaño se producia todos los dÍas y

ahora se real iza cada dos.

El módulo de riego es ta latla, equivalente a un caudal

de 50 L/seg, a imitación del hilo huertano, y Ia unidad de

venta es la cuarta, o lo que es lo mismo, un caudal de 50 l,/seg

("Ta11a") durante 3 horas, es decir  540 m3.

En principio eI riego se establece mediante la adjudicación

una cuarta por cada 20 tahullas, para Io cual los regantes

se benefician del agua tienen un carnet (en función de

tahullas de su propiedad), en eI que se inscribe su dercho

riego, 3, 6, ó más horas de agua.

La distr ibución y venta de las cuartas var ia-mucho en

función de los caudales de agua que pueda haber, de ahí gue

de las 160 cuartas de distribución teórica diaria que se debian

producir, en eI año L984 se cubrieron solamente 97.

de

que

las

de
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Este agua se distribuye mediante turnos de día y de noche,

en bloques de cuartas y de acuerdo aI caudaL que se pueda elevar.

La capacidad de las redes de distribución determina a su vez

dias alternativos de riego en que a los c€rnales altos les corres-

ponderias nás tallas y a los bajos menos' y viceversa.

El regante cuando adquiere el agua, 1o hace mediante

el pago del importe de un cupón al que acompaña r¡na papeleta

de riego, en la que se especifica el turno de dÍa o de noche,

Ia hora y el h¿gar en que tiene que regar.

Esta dependencia a expensas de la hora en que llega el

agua puso de relieve la figura dels posaors de I'aigua, Qü€.

son aI fin r¡nos intermediarios del riego que por una pequeña

comisión se encargan de presentar los carnets y recoger el

turno de agua. En estos momentos existen unos 15 rtponedores

de aguail. Estos también participan en el- público remate, xa

que una vez realizado el reparto diario, si sobra agua se acude

a ]a suba$ta. En ella eI precio oscila entre el mÍnimo, Qüe

libremente fija la Sociedad, y eI máxino autorizado; siendo

de ordinario el precio medio de venta resultante el 96% del

máximo autorizado.

El precio del agua ha

y hasta L974 a unos ritmos

se cotizó la hora a 274 Pts'

pesetas en que se situa hoY eI

evolucionado a Io largo del siglo

moderados, desde ese año, en que

se ha incrementado hasta las 1.396

máxi¡no autorizado.

Los preci.os del agua en eI presente siglo se exponen

en el siguiente cuadro:
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Año:

1915

1958

1961

1963

1964

1967

1970

L972

L974

1984

1 985

1986

Cuadro CXC

Pesetas/hora:

27

42

60

67

79

105

140

168

254

L . 2 L 7

l_ .299

t.  .396

Pesetas/m3:

o ' 15

o f  23

o r33

o t  37

o r43

o'| 58

o t  77

o r93

t t  4 L

6 t  7 6

7 t  2 !

7 t  7 5

En esta variación de los precios subyace el grave problema

económico del que venía resintiendose la Sociedad, y en el

que ha incidido de forma ostensible los años de sequia gue

se venian padeciendo y el notable incremento de los gastos

(1s8) .

2.4.4.L.4. La Comunidad de Regantes rrNuevos Riegos el

Progresorr.- En abril de 1983 queda constituida esta Comunidad

de Regantes y Usuarios que aprevechan 1as aguas distribuidas

por Ia ent idad rrNuevos Riegos eI Progreso S.A.rr .

Esta reglamentación de los riegos por parte de los usuarios

surgió por una necesidad legal y económica, ?1 plantearse e-n

fechas recientes la nueva Comunidad- de Riegos de Levante Margen

Izquierda deL Segura, cuya superposición al área regada por
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el Progreso suscitaba p"oUf"t"t competitivos det precio del

agua.

Con la constitución de este nuevo organismo regulador,

la situaci.ón vino a normalizarse, pero no ha variado en nada

el sistema de distribución, ni de venta, de las aguasr eu€

sigue siendo efectuado por Ia sociedad concesionaria. Cada

uno de los particulares de la comunidad tiene opción al aprovecha-

miento, ya sea para riego, ya para industria, de Ia cantidad

'de agua que con ameglo a su derecho proporcionalmente le corres-"

ponda del caudal del que dispone la comunidadr gu€ es servido

por el Progreso. Se sigue manteniendo para ello el mismo sistema

de turno establecido por el número de carnet del regante.

Como se especifica en las ordenanzas, pese a tratarse

de un organismo (dependiente de otro mercantil) dedicado a

riegor r1o se excluye la realidad de que las'aguas se utilizen

para otros usos y en concreto para Ia industria, 1o que viene

a suponer un rasgo peculiar y sintomático de la duplicidad

e importancia de ambos aprovechamientos en el Bajo' Vinalopó.

En otro orden de cosas, Ias ventajas económicas derivadas de

esta via de abastecimiento son incuestionables para eI 
"orr"rrto

industrial, ar¡nque a menudo se trate de talleres de dimensiones

modestas.

La importancia de la Sociedad Nuevos Riegos el Progreso

se debe a la profunda trasformación ejercida mediante su interven-

ción en eI regadio ilicitano, eu€ se encontraba a principios

de siglo en franco retroceso y que tras su aparición alcanzó

un gran desarrollo.
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2.4.4.2. RIEGOS DE LEVANTE MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA.-

EI proyecto de Riegos de Levante se debe al ingeniero José

Maria Serna y Alonso del Real, que tras los pasos del éxito

obtenido por los Riegos el Progreso contó con el apoyo de capita-

listas extranjeros. La Banca Dreyfus de Francia financió el

proyecto, naciendo asi la 'rReal Compañia de Riegos de Levanterr,

que contaba entre sus accionistas al propio monarca (199).

Tres Reales Ordenes adjudicaron sucesivamente las concesio-

nes para este proyecto. La primera en L9L7 s que autorizó a

derivar 2.5OO L/seg del r Ío Segura; la segunda en 1919, que

autorizaba una nueva derivación de 2.600 t/seg de los azarbes

Señor, Culebrina, Enrnedio, Acierto y Mayayo, con toma en los

mismos; y la tercera en L922, de 2.6O0 l /seg de nuevo del Segura.

En totaL dichas concesiones sumaban la cantidad de 7t7 m3/seg.

Contemplandose en el proyecto la reserva de 5OO l/seg de las

dos primeras concesiones, 1o que sumaba la cantidad de 1.OOO

I/seg, para ser almacenados en los depositos que se proyectaban

en los saladares de Elche para ser util izados en eI estio.

Posteriormenter €D 194O, estas concesiones quedaron unificadas

y se hicieron todas por 99 años, y al final de este período

todas las instalaciones pasarían a poder de La Comunidad de

Regantes.

Los Riegos de Levante

XIII el 31 de enero de L923,

declaradas de interes público,

una de las princioales áreas en

fueron inaugurados por Alfonso

después de que sus obras fueran

y continuan siendo desde entonces

explotación.

el principio con una dedicaciónLa Compañia naci6 desde
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mixta a rj.egos y producción de energía eléctrica, ya que O.""

poderse efectuar el riego se debía elevar el agua hasta 85

metros sobre eI nivel det mar, y la fuerza para las elevaciones

suponía un consumo de 6.OOO C.V. La intervención de la Banca

Dreyfus permitió el acuerdo con la Cia. Brown-Boweri para el

equipamiento de un salto eléctrico, con 1o que se constituyó

la Compañia Eléctr ica de los Almadenes. En este sal to,  real izado

sobre el Segura en e1 término de Cíeza, se produciría una fuerza

de 12.500 C.V.,  de 1a cual se consumir ia la mitad en elevaciones

y el  sobrante se dest inar ia a otros usos (2OO).

La Sociedad de los Almadenes fue const i tuida en 19L9,

con un capital de 3 millones, y ]a central se puso en funciona-

miento en 1923. Sin embargo, €1. negocio no fue el  previsto'

la empresa hubo de arrastrar pronto serias dificultades económi-

cas desencadenadas por diversos motivos. Cabe resaltar 1a despro-

porción adquirida por las tierras de regadior Jfa que 1as superfi-

cies totales regables prefijadas en dichas concesiones ascendian

a 9.0O0 Ha, repart idas entre seis municipios: Dolores, Elche,

Catral ,  San Fulgencio, Albatera y Crevi l lente, s i  bien esta

extensión se convertiría en 43.374 Ha, que cubrían los canales,

pasando los municipios beneficiados de seis a diecinueve' aunque

se eliminaron los municipios' de Guardamar, Roja1es, Almoradí,

San Fulgencio y Dolores, quedando fijada la superficie regable'

en  39 .296r7  Ha,  s in  ampl iac ión  pos ter io r  (201) .

Esta situación ilegal tuvo que ser resuelta en 1925 por

propio monarca Alfonso XIII, que acudió a la inauiuración

las ampliaciones de los canales de Riegos de tevante.

e1

de
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La aivergencia entre los intereses de los regantes t

la especulación de la sociedad concesionaria se haria públ ica

en 1927, año en eI que hubo un intento por parte de los agriculto-

res afectados para rescatar 1as obras de riego y la Sociedad

Elécbrica de los Almadenes. Este intento fracasó, asi como otros

realizados posteriormente por 1a Confederación Hidrográfica

del segura en 1929, y por el  mismo Estado, ya que los precios

ofertados se consideraban abusivos. Continuo así pués la dualidad

regantes-Compañia, con Ia consiguiente secuela de problemas

que entraña la separacÍón entre Ia propiedad de las tierras

y eI agua.

Esta si tuación conf l ict iva terminaba en pr incipio en

1940 con una Orden lr{inisterial que produjó como resultados

más importantes la finalización del embalse del Hondo, la consti-

tución de Ia Comunidad de Regantes y la constitución de un

Tribunal de Aguas encargado de 1a distribución equitativa del

agua de riego. Esta última medida fué sin duda el revulsivo

para el buen funcionamiento de estos riegos' ya que la inspección

por parte del Tribunal a las instalaciones de la Compañia consi-

Buió, además, aumentar de modo notable et volúmen de agua servi-

d a  Q a 2 ) .

2.4 .4.2.L .  ta Comunidad de rtRiegos de Levante" .  -  Los

usuarios de Riegos de Levante se agruparon en una comunidad

en el año 1940, con miras a lograr una rnejor distribución del

agua, evitar litigios y hacer valer sus derechos.

Las aguas que venía a aprovechar esta Comunidad pertenecia

a 1a Compañia Riegos de Levante y eI entente entre ambos organis-
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mos se resolvía por mediación de la Confederación Hidrográf ica

deI Segura, Y la reglamentación interna se regÍa por la Ordenan-

za y Reglamento del Sindicato y Jurado de Riegos pertenecientes

a  d icha Comunidad (203) .

E1 sistema establecido para el aprovechamiento de aguas

era el  de r iguroso turno en las dist intas secciones, y el

encargado de adrninistrar y vender el agua a cada zona, de

acuerdo a la tanda existente, era el  Sindicato. Por cada 10

tahul las (L' tZ 
t")  comespondia en su turno el  disfrute de

una ta11a de 50 l /seg durante una hora. Resultaba en los años

cincuenta e1 precio de Ia hora sobre las 1OO pesetas.

La trascendencia de la Compañia Riegos de tevante.-

Nacida con los mismos propositos que Riegos el  Progreso, venia

a yuxtaponerse en parte de los temenos de regadío de la ante-

r ior,  de modo que en algunos sectores ya desde entonces hay

parcelas que participan de ambas infraestructuras y dotaciones

de agua, que algunos aspectos corren parejos.

ta importancia de esta última ha sido sin embargo mucho

mayor si tenemos en cuenta la superficie afectada, y aunque

ha sufrido ciertos baches a 1o largo de su andadura derivados

de la dualidad Compañia-Regantes, €r los últimos tiempos ha

cobrado una renovada vitalidadr eD la que las aguas llegadas

de1 Tajo han tenido mucho que ver, de ahÍ que se exponga en

sucesivas paginas su si tuación en 1a actualídad.

2 .4 .4 .2 .2 .  Las  pr im i t i vas  ins ta lac iones  de  R iegos  de

Levante.- El interes de esta zona de riegos y sr.r,s complejos
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sj-stemas hidraúl icos, la hacdn merecedera de una descripción

detallada de sus instalaciones, que han servido hasta la actuali-

dad sin apenas modificaciones, Ya que se han renovado sóIo

parcialmente en los últimos años

La toma de aguas del río se establece en Guardamar,

en las inmedj.aciones del molino de San Antonio, donde hay

un vertedero de 26 metros de longitud. El  agua ci-rcuIa por

gravedad durante 5t l -  Km, donde se encuentra la pr imera elevación,

pero en el  t rayecto desde el  in ic io de1 vertedero hasta este

último punto va cruzando a cotás más bajas 1os azarbes del

Señor,  de la Rei-na, Culebrina, Enmedio ,  Acierto y l , layayo '

que evenan l-as huertas en San Fulgencio y Dolores, y toma

de el los 2t 6 m3/seg por medio de compuertas laterales en los

azarbes. A part i r  de aqui 1a capacidad del canal pr incipal

es de 7t7 m3/seg y l lega a Ia pr imera elevación a los 5 Km.

En este punto del canal, 1as aguas llegan a una cota real

sobre eI nivel  deI mar de -3,05 metros, por 1o que se hace

necesaria esta instalación para que sean nuevamente elevadas

y les permita l legar por gravedad hasta e1 Km 151941- del canal

Principal. La segunda elevación tiene una capacidad para

61800 l i t ros por segundo y se encuentra a 1519 Km , s i  bien

antes de l legar a el la atraviesa el  canal Pr incipal los embalses

del Hondo, e1 de Levante y el  de Poniente, s i tuados a uno

y otro lado del canal y con capacidades de 5 y L1 mi l lones

de'm3 respect ivamente.

Estos embalses fueron proyectados en pr inci .pio para

acumular los 1.0O0 L/seg excedentar ios, según previsiones

de las dos pr imeras concesiones, para ser estos caudales
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almacenados en épocás de poca demanda y ser util izados en

momentos de mayores exigencias hídr icas, es decir  en ]a estación

veraniega. Si bien, la demora en su construcción fué resuelta

en L}AO por la Dirección General de obras Públicas cuando

se unif icaron las concesiones de ese año.

El embalse del Hondo , antigua zona de colonización

de los Almarjales, ocupa una superf ic ie de 16 mil lones de

rf l2,  de los cuales 1.1-00 Ha se dest inan a embalse ,  Y el  resto'

5OO Ha, 1o const i tuyen l-as t iegas l imitrofes de protección

frente á los saladares i -nmediatos, que quedan aislados mediantes

motas de t ierra de 2 a 5 metros de al tura, y en a1gún sector

por obras de hormigón.

En estos embalses se acumul-a el agua que es bombeada

desde el  Segura y los azarbesr 9u€ a pesar de las pr imit ivas

conces iones  de  7 .2AO I /seg ,  es  dec i r  234.OOO.O0O m3 por  año,

sólo disponen de unos 70.0O0.000 de m3 anuales, QU€ es 1o

que suele 1legar del Segura en las mejores ocasiones. La 1ámina

de agua al-canza una altura media de 1 metro, excepto en algunos

sectores del embalse de Poniente, donde la profundidad máxima

es de 4 cm. Debido a 1a gran superf ic ie expuesta a1 aire l ibre

y teniendo en cuenta los aftos indices de insol-ación de la

zona, 1os niveles de evaporación son al t is imos, del orden

de 2oo L/n3, est imandose en un L5% del total  de las reservas

de agua acutuulada'  unos 16 mil lones de m3, ut i l izandose en

el r iego los otros 60. Sin embargo, esta no es la única impl ica-

ción, ya que ante la reducción de los volúmenes de agua se

produce una concentración saf ina que disminuye notablemente

la caLidad de las aguas, teniendo que emplearse preferentemente

en el  r iego de cul- t ivos hort ícolas, más resistentes a los
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cloruros. EI embalse t iene en la actual idad una capacidad

úti1 máxirna de 10 Hm3, que es del todo insuficiente para el

aprovechamiento total de los sobrantes.

E1 canal Pr incipal que atraviesa estos embalses toma

el agua de el-los mediante cinco grupos de compuertas' que

permiten la entrada o salida del agua, que es elevada por

la segunda elevación, encargada de regular el caudal a distri-

buir, elevando solamente las aguas que han sido solicitadas

para el riego; de esta forma si las aportaciones en un nomento

dado so.n mayores que las necesidades de r iego las aguas'quedan

retenidas en los embalses reguladores, y si  por el  contrar io

Ia demanda es mayor que el caudal propulsionado por Ia primera

elevación, se suple con las aguas embalsadas.

En el  k i lómetro 17 se inic ia un tunel en el  que se sumerge

el canal Pr incipal,  encontrandose en el  Km 18 la tercera eleva-

ción en un emplazamiento subtemáneo, a cota solera de 28t 6L

metros, y una capacidad de 7 m3/seg. Esta tercera elevación

recoge las aguas del primer canal trasversal de Elche' o primero

de Levante, con una capacidad de 2 m3/segr Y la cuarta elevación,

e n " e l  K m  l 9 ' 3  ( c o t a  s o l e r a  d e  5 2 t 2 4  m ) ,  a l i m e n t a  c o n  5  m 3 / s e g

a 1os canales trasversales segundo. de Elche o de Levante (con

l-Or3 Km de longitud) y segundo de Albatera (con 13'2 Km de

longitud),  ambos con una capacidad de 1 m3/seg en or igen.

DeI segundo de Albatera parten los canales de 1a Granja., Tuberia

de Cat ra l  y  un  cana l i l l o - tuber ia ,  con  5 t2 ,  6 '4  y  1 '6  Km respec t i -

vamente.

De 1a  qu in ta  e levac ión ,  s i tuada en  e l  Km 20r3 ,  ya  con
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menor capacidad, 3 m3/seg, si tuada a .74t95 metros de cota

solera, arcanca el  tercer canal t rasversal de Elche, con capaci-

dad en or igen de 2 m3/seg, que es el  de mayor longitud'  5Ot7

Km, llegando su recomido hasta lrluchamiel. En este canal existen

elevaciones subsidiar ias, como la sexta de E1che, con capacidad

de O'8 m3/seg, de la que parten los canales cuarto de Levante

y cuarto de Poniente, con caudales en origen de 300 y 2OO

li tros por segundo respect ivamente, y la sept ima elevación

de Elche, con capaeidad de 0'L5 m3/seg, de la que parten 1os

canales quinto de Poniente y quinto de Levante' con caudales

de 1OO L/seg en origen para ambos. En l-a cuarta y quinta

elevación existen sendos embalses reguladores de 40.OOO

y 36.00O metros cúbico cada uno de capacidad.

Exister potr  úl t imo, una sexta elevación a cota solera

de 101 '70  met ros ,  con  capac idad de  1 '35  m3/seg '  que se  denomina

de Crevi l lente, de la que parten dos canales'  uno en dirección

poniente, el  cuarto canal t rasversal de Poniente, con capacidad

para 1- m3/seg en origen, eü€ conduce el agua hacia los sectores

de Benferi y Rocamora, donde a su vez hay una septima eleva-

ción, la de Rocamora, en el  Km 18t8 de dicho canal,  donde

se bi furcan dos subcanales, de tevante y Poniente, con lOO

I/seg de capacidad; y otro en dirección de levante'  de1 que

parte otro subcanal-  l lamado de la Reina, con 100 l i t ros/seg

de capacidad.

Las canal izaciones descri tas cuentan a su vez con part ido-

res de riego, sumando un total de 827, que se encargan de

conducir  ef  agua a las heredades desde la red pr incipal.  Existen

en total  22919 Km de tuberia (cuadro CXCI ) ,  estando revest idas
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CUADRO CI](CI

C0llPttlt !E R¡860S lE ttUüm: listribuion tr cullur crudalrt
longitulr crud¡h¡ ¡ putidomr,

q- -  - -  - - - -  - -  - -  - -  -a  - - - -  - -  - -  - -  - - - t  - - .

C¡r¡lr¡ Ilongitudr I Crudrlu /s9 I Putidorrs I
I ¡ llrriro r lliri,I tr lirgo I

Iilrr¡. I .
I I

I  Crcri.  lrr.  lo hl i to... . . . t  2.01ó100 t t00 I 100 I 15
I Rrrh lhgdlllal....l l.ó2ór35 I 150 r tlO I lt

I
T
t

I

l l

l .
2,
3.

Primipl l ; . . . , . . . . . . I  21.185180 17,700 | t000 I 2 2l
Dr Eirt¡r¡,. . . . . . . . . I  2.ft tr00 I {00 t 100 I 18 18 I
t.d! Etcf¡1..........t 2[,2tt2rr0 I 2.000 t 500 I 8ó 8ó I
Z,de E1chr.,. . . . . , . . f  l0.3l9rf0 ¡ 1,000 t 500 I 38 I
Z.dr l lb¡t*¡.. . . . . . f  13.2f0r00 I 1.000 | 500 I f8 I
[.lc l¡ 0riltj1....,.I 5.218,50 I 250 | 250 I l8 ltz I
Tuüeri¡ C¡tr.1... , . .1 ó.l l l r30 I 200 + 200 ¡ t{ I
C¡l¡ l i l lo tui$i l . . . I  1.618100 t 100 I 100 I 2, I
3. Trüsy*¡¡1......t 50.7{5180 ¡ 2.000 t 200 ¡ 18, I
l r l  11t rd. . . . . . . . , . . f  1 .903195 I  f00 + 100 I  t  I
Dr l¡ ó.tc Elcñt....I 2.103100 I 500 r 500 I I
f .  trveltt . , . . . . . . . . f  ó.ó90100 I 300 t l0 I 25 I
f.  Policntr,. . . . . . . . l  3,219120 I 200 I 100 I l f  282 I
Tu.t¡.7.Ehv,Etclt. . l  l . lótrz5 I 100 I 100 I I
t .  Lrvi l¡tr. . , . . . . . . .1 t.000r00 I t00 t 100 I 38 I
3. P0¡imtt.. . , . . , . . I  2,020100 I 100 t 100 I 12 I
Tu.l.Elc. l lucl¡uicl. . t  2.337100 I t00 r 100¡ 3 I
f,ttr,ó.Elu.Ctwi..t 7.338rt5 I 350 r 210 I 33 I
3.dr l¡ Prn1.... . . . .1 8.ól3ró3 I 100 t 100 I f0 I
f.Ptr.ó.Ehv,Crrvi..l 30.329100 I 1.000 t 100 I llf I
Rrr. lo ll0Dttr0.....1 f.l5l,sl ¡ 150 t 150 I 20 I
lrr.  lrnfuri. . . . . . . l  7,üZJJ6I , 350 | 100 I 3f I
Rrr. l l to PiDb.... . . l  3l9rf0 ¡ t00 r t00 ¡ 2n I

I
I f ,
I
I
I
I
?¡
I
I 5 .
I
I
I
I
I
I
I
t
¡
I ó .

I
¡

I
I
I
I
¡

fu.h.7, R0ril0r¡.,.1 l.ó73rf0 I 100 I 100 I I
J. dr trv¡ntr.. . . . . . f  l . l99rf5 ¡ t00 t 100 I 7 |
5, lc Porirnt!..,..,1 3.81tr00 I 100 t lül I ?3 I

¡---------l--------r------l-------"-"I
t  10I1t.. . . . . . . . . . f  22r.2f5t591 I T0Tl[.,827 I

t-

SUPIRFIC¡E RE0á!4,..........39r296'70 hts.

Fuente: Comunidad Riegos de tevante Margen Izquierda de1 Segura-

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



656

dichas conducciones, pero en general  en bastante malas condicio-

nes, ya que datan de l-923, aunque hayan tenido algunas revisio-

nes y adaptaciones en los años cuarenta con motivo de }a ejecu-

ción de los embalses del Hondo. Además dichos canales son

telescópicos e insuf ic j .entes de capacidad, normalmente, para

la superficie dominada (figura 2O4).

Esta superf ic ie comprende 39.896'70 Ha, cuya distr ibución

por términos se especif ica en el  cuadro CXCII.

La mencionada extensión regable total  se divide en doce

zonas de una extensj-ón mínima de 2.5OO Ha y máxima de 3.500,

que se subdividen en secciones. Los 1ímites de estas seciones

unicarnente pueden ser modificados por la Junta General a propues-

ta del Sindicato. Las zonas se dividen según se expresan en

el cuadro

Respecto a los desagües, haf que señaLar que los cauces

de avenamiento con que ha contado hasta hace poco tiempo eI

sector estaban en realidad fuera de éL, ya que la superficie

regada por los canales de Levante desaguaba en el azarbe

del Niño la mayor parte de sus aguas' y otras di.rectamente

al mar a través de zonas de sal-inas. La parte más regada de

poniente emplea los azarbes de la zona de saladares y los

de la Vega Baja, s iendo por Io tanto una red de desagüe preca-

r i a .

ta red caminera existente, aceptable en general  en e1

t ipo de trazado, no 1o era tanto en su t ipología de rasantes,

f i rmes y fábr icas, sufr ió con el  t iempo algunas reparaciones,

T
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CUAI)RO CXCIII. DIVISION EN ZONAS DE LA SUPERFICE AFECTADA

ZONA 13. ORIHUELA 1.

Comprende desde pl partidor 83 del 4e Canal de P-oniente hastasrfi
nal ,  el  Canal i l lo de Benferr i  y eI  Canal de Cal losi l la.

ZONA 2S. ORIHUELA 2.

Comprende desde el partidor 57 al 82 del 4e Canal de Poniente
y la Elevación de Rocamora.

ZONA 3C. ALBATERA.

Comprende desde el partidor L9 a1 36 del 2e Canal de Poniente,
Canal i l lo de 1a Granja de Rocamora y desde .el  part idor 37
al 57 del 4s Canal de Poniente.

ZONA 4I. CREVILLENTE.

Comprende desde el  part idor L al  18 del 2e Canal de Poniente,
desde el  part idor 1 al  36 del 4e Canal de Poniente, desde
el- partidor 1 al 8 del 4s Canal de Levante y desde eI partidor
1 al 5 del Tercer Canal de Levante.

ZONA 58. ELCHE 1.

Comprende desde el partidor 9 al final del 4e Canal de Levante,
Canal i l lo de la Peña y desde el  part idor 6 al  28 del Tercer
Cana1 de Levante.

ZONA 63. ELCHE 2.

Comprende en 2e Canal -de Levante en su totalidad.

ZONA 7C. ELCHE 3.

Comprende desde el partidor 1 al 25 de1 1er Canal de tevante.

zoNA 8!. ELCm 4.

Comprende desde el partidor 26 del ler CanaL de Levante hasta
su f inal .

ZONA 9C. ELCHE 5.

Esta integrada por 1a 63 y la 7? Elevaciones de Elche, con
la total idad de sus part idores.

ZONA 103. ELCHE 6.

Comprende desde eI partidor 28 at 61-A del 3er Canal de Levante.

ZONA 11!. ALICANTE 1.

Comprende desde el partidor 62 al Ll,3 del 3er Canal.

ZONA 123. ALTCANTE 2.

Comprende desde el partidor LLA al final del 3er Canal de
Levante y Ia Elevación de Muchamiel.

Fuente: Comunidad Riegos de Levante l+largen lzda. del Segura
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aquí como posteriormente se expone. Unicamente destacar

que todas las elevaciones se encontraban enlazadas por un

mismo camino de servicio bien construido.

EI equipo electrónico primitivo estaba abastecido a

través de una línea de tensión de 5.OOO voltios, la cual

se incrementó posteriormente y se mejoró, siendo la lÍnea

que abastece a las elevaciones de la Comunidad actualmente

de 600.0OO volt ios. Dicha l ínea, Elche-Orihuela, perteneciente

a Hidroeléctrica Española S¡A. alimenta a la subestación

de trasformación de 60/5 KV emplazada en las inmediaciones

de la estación de ferrocarr i l  de Crevi l lente, y desde esta

se suministra la energia eléctrica a 5 KV a las elevaciones

II ,  I I I ,  IV, V y VI de Crevi l lente. La I  elevación si tuada

el Molar (término de San Fulgencio), se alimenta por una

tomd distinta, eu€ entronca con la línea Altabix-Montesinos

a 60.OOO volt ios, propiedad también de Hidroeléctr ica Española,

y también transformada a 5 KV para dar corriente a los grupos

elevadores.

Otras elevaciones, de menor importancia por su potencia,

distantes de Crevillente, se alimentan desde otras subestaciones

de trasformación, por líneas a LL 6 20 KV de las redes de

Hidroelétrica Española de distinta manera.

Por 1o que atañe a los equipos mecánicos formados primiti-

vamente- por grupos de motobombas, en su mayoría bombas Su1z,er

y motores de Ia compañia Electro-Mecanigue, han sido sustituidos

recienternente.
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Toda esta infraestructura que practicamente ha existido

inamovible hasta fechas recientes, dada su antigüedad, mermaba

e hipotecaba amplianente eI rendimiento de las instalaciones,

si tenemos en cuenta además la existencia de la dicotomia

entre Compañia y Comunidad, s€ pueden entender todos los

obstáculos que sufría cualquier tentativa de reaparición

o revisión de maquinaria, canales o infraestructura en general,

supeditadas siempre a la necesidad y urgencia de las demandas

y por tanto de abastecimiento de los caudales.

2 .4 .4 .3 . Riegos eI Porvenir.- Esta sociedad

parte en sus comienzos de la escisión de riegos el Progreso.

Ubicada en el embrión de la compañía pionera del riego elevado,

con eI crecimiento de e1la quedo postergada en su trato,

que se postergaba de mejor grado sobre las áreas en expansión

situadas más al norte. El definitivo traslado de riegos

eI Progreso a Elche determinó la configuración de una nueva

compañía mucho más modesta que se constituyó en L921 bajo

la iniciativa de D. Teodoro Linares Blasco, terrateniente

de la Marina de Elche, para abastecer a esta zona. Con una

concesión de lOO l/seg de los azarbes de avenamiento, Enmedio,

Acierto y Pinea y las aguas vivas del azarbe de la Reina,

nacía Ia compañía de aguas elevadas más modesta de1 Bajo

Vinalopó tr l .os Riegos el  Porvenir  S.A. ir .

La zona de riego es común a la del Progreso que se

constituyó por segregación suya, al igual que son idénticos,

los sistemas de riego distribución y venta así como eI módulo

de r iego, es decir  la tal la de 50 l /seg. EI espacio dominado

por la compañía en la úItima década sufrió fuertes retrocesos
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debido a la expansión del área urbani.zada, posteriormente

en L976 a partir de la formación de la 'rComunidad de Regantes

de Riegos el Porvenirr' (La Marina de Elche) (ZO¿) ha vuelto

a recuperar e incluso ha superado su anterior superficie

que ha sido sustituida y presentada por áreas anejas a los

antiguos dominios de la zona afectada. Las tj-erras incluidas

en este riego son en la actualidad de 643175 Ha, enclavadas

en los términos de San Fulgencio, Guardamar, Elche, de los

que más del 80% las agluti.na eI último municipio. La modesta

concesi'ón de la que parte y su situación marginal respecto

de las grandes compañias unido al temible periodo de sequia

que se ha venido padeciendo en la zona ha situado a los riegos

del Porvenir en una situación límj-ter yá que los campos han

permanecido largos periodos sin riego, cuestión a su vez

que ha llegado a establecer en algún momento la situación

de bancarrota de Ia empresa concesionaria.

2.4.5. La Polftica Hidr ¿bl+a y los r iegos de L

," rr. o Pardo

En Ia primera década del siglo las necesidades hídricas

en el Vinalopó se vieron cubiertas mediante soluciones locales

y urgentesr gü€ puntualmente en el Alto y Medio Vinalopó

quedaban resueltas a expensas de las aguas subterráneas,

y que en eL Bajo Vinalopó se remediaron con la importación

de las cercanas aguas del Segura. Aunque muchas veces las

surgencias y directrices fueron encaminadas por los técnicos

del Estado, únicamente alcanzaron su realización por medio

de la inic iat iva pr ivada.
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Con los comienzos de siglo, y dentro de las nuevas

directrices de Política liidráulica, se intentaron abordar

planes de carácter general que eliminaran estos conceptos

locales para atender a planes más extensos, sin embargo los

Planes Hidráulicos de 1902, 1909 y 1.91-6 no v.inieron a solucionar

la situación. Et primer PIan se redujo a un catalogo de

posibi l idades e inic iat ivas, or ientadas en general  hacia

la implantación del regadío, y comenzadas las primeras obras,

estas vinieron a servir de base 
.para 

el resto de los planes

que se 'acometieron en esos años. Habría que esperar hasta

la ejecuci6n del PIan Nacional de Obras Hidráulicas de Lorenzo

Pardo en 1933 para encontrar un plan nacional conjunto.

2 . 4 . 5 . t . E1 precedente del Trasvase Tajo-Segura

y Ia reactivación del Trasvase Júcar-Vinalopó.- El Plan

de Lorenzo Pardo afronta por primera vez un estudio integral de

los recursos y necesidades hídricas en España, y además confirma

la importancia de la vertiente mediterránea y su desequilibrio

hídrico que no había sido tenido en cuenta en anteriores planes

y que además se encontraba en oposición con el económico desde

el punto de vista agrÍcola ya gue las zonas más productivas eran

las peor dotadas (205):

En el contexto de esta nueva concepción de la problemática

hidráulica y de sus posibles "soluciones, se insertan las correc-

ciones de los def ic i ts hidrául icos de las vert ientes levant inas-_

por medio de los trasvases entre otras alternativas, y cuya prefe

rente solución era eI trasvase procedente desde el Tajo y que

afectaba a las cuencas del Júcar y del Segura.
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pfarrt."a" como una solución factible, no se exponÍa desde

luego como la única, aunque tuvo la suficiente consistencia como

para ser reutilizada tiempo después. En realidad eI interés de

dicho plan estriba en que abrió el camino a iniciativas de carác-

ter estatal y que comprendía soluciones globalesr aunque muchas

de ellas tampoco llegaron a ejecutarse' y en las que se contempla

ba de nuevo eI Histórico Viaje de Aguas del Júcar al Vinalopó.

El Plan de mejoras y ánpliaci6n de riegos de la provincia

de Alicante. En el marco de esta nueva proyección se inserta

un Plan General de Riegos de Ia provincia de Alicante. Este fue

gestado terminada la Guerra Civil Española, en el seno de la pro-

pia Confederación Hidrográfica del Júcar.

' El Plan General de Riegos de la provincia de Alicante apun-

taba que de los tres factores fundamentales para la explotación

agrícola, la provincia de Al icante poseía dos, c l ima y.suelo;

eI tercer factor, eI agua, era frecuentemente deficitario hasta

el extremo de secarse el arbolado después de un ciclo de años

secos .

Para mejorar y ampliar estos riegos era necesario partir

de las aguas derivadas del río Júcar y del posible trasvase de

la cuenca del río Tajo, las cuales afectarían a los siguientes

términos municipales: Benejama, Campo de Mima; Cañada, Biar'

Sax, Elda, Petrel ,  Monovar,  Novelda, Monforte del Cid'  Aspe' El-

che, Agost, San Victsnte del Raspei.g, Muchamiel, San Juan, Campe-

11o y Al icante; así como afectaría a 1os regadíos'de las cuencas

del Algar-Guadalest y del Amadorio (206)
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La realización de este Plan requería precisamente la cons-

trucción de una infraestructura necesaria. DebÍa construirse

en primer lugar eI pantano de Alarcón e indirectamente eI del

Generalísimo en el rÍo Turia, para poder conjugar el aprovecha-

miento de estos dos ríos asegurando su regulación y a su vez las

dotaciones regables del momento así como las posibles ampliacio-

nes del regadío valenciano. Después de el lo se l levaría a cabo

}a contración de los pantanos de Contreras en eI rÍo Cabriel'

y el de Tous en eI tramo bajo del Jrlcar que iunto al de Alarcón

en cabecera proporcionaban una'p'erfecta regulación para disponer

de caudales sobrantes y atender e incluso ampliar las zonas de

riego de la provincia de Al icante.

E1 Plan se basaba en gran medida en el proyecto que había

expresado Lorenzo Pardo, introduciendo pequeños matices de carác-

ter localista. En conjunto suponía derivar un caudal total hasta

de 12'248 m3/seg. Según dos posibles al ternat ivas: s i  se part ía

únicamente de los caudales del Júcar, eI caudal se reducía hasta

5 cm3/seg; en cambio si se procedía a la importación de aguas

del Tajo este aportarÍa además unos 71 248 n3/seg.

La infraestructura de dicho trasvase en ambos casos' partía

desde el embalse de Alarcón, con r¡na longitud de 405 I(m y vertía

las aguas al Vinalopó donde se proponían crear dos nuevos embal-

ses reguladores, uno en Elda y otro en Elche; otro canal secun--

dario alirnentaría al pantano de Tibi, en eI Monnegre' y desde

este punto arrancaría otro ramal para alimentar a su vez a los

pantanos de Amadorio y Guadalest.

Esta obra no llegó nunca a su ejecución' aunque se realiza-
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ron algunas partes del PIan y que para Ia provincia de Alicante

resultaron ser a fines de los 50 los embalses de Amadorio y Guadg

lest y Ia infraestructura del canal del Bajo Algar, cuyos prece-

dentes en este último caso se remontaban a Ia segunda mitad del

sigto XIX, y que había sido considerado en los posteriores planes

como eI de 1902 y siguientes (2o7). Más tarde con Ia entrada

en servicio de los más importantes pantanos de la cuenca del Jú-

car,  tales como el  embalse de Alarcónrcon 1.112 Hm3, Contreras,

con 872 Hm3ro Generalísimo,con 228 f1m3,1as cosas siguieron igual

y siguio el trasvase sin ll 'egar desde e1 Júcar.

2.5. Las transformaciones socio-económicas del vaIle del Vinalo-

pó y las fuentes de aprovisionamiento en el siglo )Q(

A comienzos de siglo la unidad del Vinalopó constituía un

enclave con una impronta agrarista muy acusada pero en la que

destacabb una dedicación fabril, cuyo origen artesanal venía supe

ditado, a Ia elaboración de materias primas que producía el mismo

suelo, y a los trabajos relacionados con una agricultura de ren-

dimientos escasos e inseguros.

La predominancia del secano, en el que la trilogía medite-

rránea era 1o característico, unicamente se veía interrumpido

por pequeñas huertas locales y carnpos regados en los que los cul-

tivos tenían.un marcado carácter autoconsumista. La llegada de

las aguas del Segura en el Bajo Vinalopó aunque supuso transforma

ciones importantes en la economÍa del campo ilicitano y sobre

todo en su doble vertiente de ampliación y mejora, sin embargo

no representó cambios trascendentales, ya que la insuficiencia

y aleatoriedad de 1os sobrantes entre otros hechos así lo condi-
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c].onaoan.

La inseguridad de esta agricultura determinó la dedicación

hacia otras actividades complementarias al agro, que eran

realizadas bien por parte de los elementos no. ocupados de

la familia, o en las épocas del paro estacional de la agricultura

por todos sus integrantes. Esta condici.ón, junto al hecho

de que el Vinalopó haya sido el paso obligado en estas latitudes

entre Ia Meseta y eI Mar, y entre los llanos litorales y

Valencia'  y Murcfa, contr ibuyó desde un pr incipio a crear

un cierto habito mercantil que apoyado en la agricultura

arida e insegura determinarÍa con el tiempo la proyección

sector ial  secundaria de este espacio.

A mediados del siglo XIX había una artesania en e1

Bajo Vinalopó especializada en el caLzado (fabricación de

alpargatas), y en las producción de esteras, así como una

vocación textil y papelera en la zona Norte del Vinalopó.

A fines del siglo el desamollo alcanzado por la vid promovió

un crecimiento de las industrias de ella derivada, manifiesta

sobre todo en el valle del Medio Vinalopó. Todas estas activida-

des sufrieron un gran estÍmulo con la aparición de} ferrocarril

y de la energia eléctr ica ya a pr incipios de1 XX, con lo

que el sector industrial adquirió una organización semicapitalis-

ta que fue desbancando en algunos núcleos a la dedicación

agraria predominante.

La cr is is del v iñedo a comienzos del s iglo XX será

el detonante para que las industrias ligadas á la fabricación

del calzado adquieran eI mayor interés, seguidas de las de
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alfombras y textiles y que van a centrar hasta estos momentos

la mayor ocupación del sector secundario. La industria y

la economia en general va a verse afectada por la contienda

civil, pero rebasada esta etapa adquiere un gran desaryollo

que va a tener una clara incidencia en el auge demográfico

y por 1o tanto en el ámbito urbanÍstico.

La agricultura no va a queda aiena a estos cambios'

ya que a pesar de las condiciones poco idóneas del c l ima

y de los becursos hídr icos, las necesidades de t ipo humano

y los logros técnicos en materia de obras hidráulicas determinan

un cambio de orientación productiva mediante la introducción

de cultivos comerciales que aumentan los rendimientos unitarios

y Ia product iv idad del terrazgo. En toda esta evolución

la transferencia de capital.es desde el sector de la industria

hacia el sector primario va a ser en cierto modo importante

sobre todo en sectores concretos.

La diversificación sectorial de la economla de Ia zona

ha venido impuesta con posterioridad por las necesidades

demográfico-urbanísticas del Vinalopó, QU€ le han proporcionado

un carácter extremadamente vitalista, y cuya mayor cortapisa

es desde hace algunas décadas la deficiencia de recursos

hídr icos. El  nuevo siglo va a introducir ,  sobre todo en

su segunda mitad, profundos cambios en cuanto a los usos

del agua, más bien referidos a .su cantidad .que a su destino'

el cual se venía perfilando desde comienzos de la centuria

pero que a partir de ahora entrarían en eI campo de las competen-

cias sector iales hasta ahora inexistentes.
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La carencia de aguas superficiales y Ia holgada situación

a principios de siglo de la cuenca Alta del Vinalopó y en

menor medida la cuenca Media, determinaron la temprana perfora-

ción de pozos para ir cubriendo estas necesidadesi rebasada

la década de los 30, los avances en las técnicas de prospección

y el perfeccionamiento en la fabricación de bombas de turbinas

o rodetes, permitiría la extracción de aguas a mucha más

profundidad Io que conllevaria desde mediados de la centuria

Lu1 activo cribado de los mantos acuíferos, QU€ a fines de

la década de los To,presentaban ya claras afecciones.

La necesidad de importar agua desde otras cuencas era

ya en estas fechas un hecho demostrado fehacientemente' aunque

no nuevo en sus pretensiones. EI Bajo Vinalopó, siempre

Ia zona más deficitaria por razones obvias (ae sus condiciones

cl imáticas e hidrogeológicas) recibir ía en los años 50 las

aguas procedentes del Taibilla y a fines de los años 70 las

aguas del Segura procedentes del trasvase. Una vez más la

cuenca del Segura iba a ser la gue ayudaría a paliar los

deficits. Ivlientras eI resto del Vinalopó iba a seguir demandando

las aguas del Júcar y proyectando su traida, pero entre tanto

sobreexplotaba los embalses del subsuelo para cubrir sus

necesidades.

2.5.1. Las necesiddes locales y el despegue de las

prospecciones en la segunda nitad del siglo

La trayectoria socioeconómica del Vinalopó imponía

unas urgencias de abastecimiento cuya repercusión principal

sería eI desarrol lo inusi tado de las prospecciones manif iesto
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sobremanera en Ia segunda mitad del siglo. Así pues Ios preceden

tes det Zaricejo iban a quedar muy pronto superados por una

innumerable cantidad de pozos tendentes a paliar la desorbitada

expansión y, en proporcióntdemanda de este sector.

Las normativas legales por estas fechas introducen

regulaciones en relación a los aprovechamientos de aguas

subterráneas. La legislación de colonización promulgada

tras la Guema Civi l ,  y en part icular eI  Decreto de 5 de

febrero de l-954, declaraba de alto interés nacional, los

trabajo, obras e instalaciones que para la investigación

y alumbramiento de las aguas subteráneas con fines exclusivos

de r iego real izase el  Inst i tuto Nacional de Colonización,

en cumplimiento de la base 19 de la ley de 26 de diciembre

de L939. Mediante esta nueva regulación las obras de captación

y alumbramiento realizadas por eI Instituto se consideraban

de utilidad púbLica. Este sin embargo podía ceder a los

particulares y entidades privadas que pasaban a beneficiarse

de ellas como de hecho ocumió con un buen número de pozos.

La regulación de los abastecimientos urbanos mediante

la Ley de Bases de Régimen Local de ?4" de junio de L955'

introducÍa asimismo las normas para los auxilios del Estado

a los Ayuntamientos en las obras de abastecimiento de agua

potable y que motivó la perforación de pozos para dotar de

agua a los municipios y que eran real izadas por eI S.G.O.P.

y  e I  1 . G . M . E .

Pese a estas directr ices públ icas la fal ta de capacidad

jurídica del Estado ante la separación antinatural de las
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aguas superficiales y subtemáneas determinó que la iniciativa

privada fuera la que en mayor medida cubriera las demandas

de abastecimientos, provocando un . desarrollo inusitado de

Ias perforaciones a cargo de particulares y empresas asociadas,

que han determinado ante Ia inexistencia de otros recursos

un gran número de afecciones tras un periodo 'imacionalista

de consumo degradación y agotamiento.

2.5.2. Las aguas del Taibilla

EI Bajo Vinalopó carente tanto de recursos superficiales

como subterráneos, debía importar los desde otros lugares.

EI abastecimiento de regadío se venía real izando desde pr incipios

de siglo a expensas de las aguas elevadas del Segura y de

algunos pozos ubicados en el Vinalopó Medio (Aspe y Sierra

de Crev i l len te) . EI consumo urbano asimismo se satisfacÍa

mediante aguas subterráneas procedentes deI AIto Vinalopó

por medio del Canal de Villena, esta dotación resultarÍa

insuficiente a rnediados de los 50.

La insuficiencia de recursos obligará a los municipios

de Elche y Santa Pola a sol ic i tar el  abastecimiento de los

Canales del Taibilla de los cuales comienzan a recibir agua

en L959. Con posterioridad en l-960 mediante Decreto de 25

de febrero se establece la disposición particular por 1o

cual la Mancomunidad se halla obligada a abastecer a todas

aquellas poblaciones cuyo nomenclator en ese año rebasaran

1o LOOO habitantes (208) y los solicj-tasen quedando de esta

forma incluidas por derecho Elche y Santa Pola; Crevillente

pasaría algunos años más tarde también a formar parte de
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los municipios mancomunádos debido a la insuficiencia

la fuente tradicional de abastecimiento, Ia Font Antiga.

Se resolvÍa de esta forma una necesidad perentoria

que no podia ser cubierta una vez más con los recursos locales

ante 1a nueva expansión demográfico-urbanística e industrial

que había experimentado este sector del ámbito del Vinalopó.

2.5.3. Los trasvases en los años sesenta

Las necesidades crecientes a 1o largo de1 siglo comenzaron

a ser apremiantes rebasados los años cincuenta, de acuerdo

a la dinámica económica que introduce a la provincia en un

nuevo sistema productivo, en e1 que agricultura, industria,

y ahora también, turismo, van a competir por los aprovechamientos

de agua. Inherente a ello, el desarrollo demográfico de los

núcleos más vitalistas agudiza las exigencias. Todo ello

vuelve a poner de relieve un notable déficit híárico que

se ve acusado por un periodo de extrema sequía que para el

conjunto de los observatorios alicantinos se prolonga desde

1960 a 1964. Por estas mismas fechas la política desamollista

iniciada en 1963 con la aprobación de1 I Plan de Desarrollo,

hace entender que se concibiera una nueva tentativa de trasvase,

pero la cual iba a afectar a un amplio sector de la provincia,

ya que comarcas como e} Marquesado, la Marina o el Campo

de Aliiante, acuciadas por las nuevas demandas turísticas eran,'

también def ic i tar ias.

El Anteproyecto General Técnico deI Trasvase de Aguas

de1 RÍo Júcar a las Cuencas Comprendidas Entre los Ríos Serpis

de
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y Vinatopó se elabora en 1965 en el seno del Ministerio de

Obras Públicas y fue concebido para remediar ta1 situación

(2O9). Este anteproyecto quedo sin embargo pronto olvidado

ante una nueva idea que tendría un mayor futuro' EI Anteproyecto

General de Aprovechamiento coniunto de los recursos Hidráulicos

del Centro y Sureste de España. Complejo Taio-Segura, elaborado

por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y que apareció

a la luz públ ica en 1967.

2.5.3.L 8l  Trasvase Tajo-Segura.-  Este Anteproyecto

surgiría a raíz del Estudio de la Comisión de Recursos Hidrográ-

f icos del I I  Plan de Desamollo Económico y Social ,  y que

caracterizó a la zorta surestina de la provincia cono área

de grave deficit hidráulico. La idea que gravitaba en é1

aunque concebida con anterioridad, venía en estos momentos

a centrar su viabilidad cuando quedó aprobado dicho anteproyecto

en eI año 1968. De este modo tras sucesivos intentos de

llevar a cabo r"n posible trasvase desde eI Júcar que beneficiara

a la provincia de Alicante, las aguas del Tajo, a través

del Segura, iban a llegar bastante después para beneficiar

parcialmente a parte de las tierras alicantinas en el Bajo

Vinalopó y Bajo Segura, así como para asegurar su abastecimiento

a 28 municipios de todo el tramo litoral hasta Alicante integra-

dos en la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Las aguas

del Trasvase de1 Tajo comenzaron a llegar a 1a provincia

en junio de 1979, a través de la citada entidad de abastecimento

urbano.

La incidencia del Trasvase del Tajo para el  Vinalopó

se traducía pues en los 9715 Hm3/año que recibiría Riegos
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de Levante, Margen lzquierda del Segura y los

dientes de 1os L1O Hm3 que resultaban de

Ios abastecimientos del Taibi l la.

caudales correspon-

Ia concesión para

2.5.3.2. El  Trasvase Júcar-Serpis-Vinalopó-Sureste.-

Previa a Ia llegada de las aguas del Tajo y en el marco del

I I I  Plan de Desamollo Económico y Social  nacié EI PIan Nacional

de Invest igación de Aguas Subtemáneas (p. l . l .S. ) ,  este inic iado

en L97O iba a ser real izado por el  Minister io de Industr ia

y eI de 
-Agricultura 

conjuntamente a través .de sus institutos

EI despegue de las prospecciones

y las evidentes afecciones sobre las aguas subterráneas hacía

necesario . un estudio que valorase los recursos hídricos en

su conjunto, iniciándose aquí una nueva etapa en 1a que se

intenta racionalizar la gestión y uso de las aguas consideradas

en sus orígenes como un todo.

O"rrt"o de este Plan se desarolla Ia InvestigacÍón

Hidrogeológica de la cuenca nedia y baja del Júcar (L977)

y en eIIa se estudian entre otras muchas cuestiones, los

distintos planes y proyectos hidráulicos factibles para satisfa-

cer las demandas, tanto agrícolas como urbanas e industriales

de Ia cuenca del río Júcar. Dentro de estos estudios y planes

se advierte 1a necesidad de establecer soluciones encaminadas

a la corrección det def ic i t  hidrául ico de la cuenca-.  Se

iba a revalorizar para e11o eI antiguo Anteproyecto General

Técnico de1 Trasvase de Aguas del río Júcar a las cuéncas

comprendidas entre los ríos Serpis y Vinalopó, pero añadiendole

una serie de ampl iaciones y correcciones.
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El nuevo Trasvase era concebido desde el Júcar hasta

eI Serpis y Vinalopó y región Sureste' pero se integraba

a su vez en un esquema más ámplio el Ebro-Júcar-Segura.

Este Plan intentaba corregir el déficit de l'.1'5O Hrn3 que

presentarían en la cuenca del Júcar a largo pLazo y suminj"strar

además 600 Hm3 al Sureste, para ello se debían importar 1.750

Hm3 desde el río Ebro, mediante el esquema apuntado. Este

se concebía como la suma de dos trasvases: uno desde eI

Ebro hasta eI Júcar,  div idido en dos fases, y otro desde

el Júcar á la provincia de Al icante y e} Sureste (210).

La primera fase (PIan del Bajo Ebro. Margen Derecha-

primera fase) suministraría 60O Flrn3/año a la zona de Castellón.

La segunda fase proporcionaría 1.L50 Flm3 a Ia zona de Valencia

que iban a sustituir a los caudales del Júcar¡ QU€ se utilizarían

en el posterior Trasvase Júcar-serpis-Vinalopó-Sureste y

que iban a ser algo superiores ( t .Z0O H¡n3/año).  Como se

deduce de estos datos la posición del Júcar seguía manteniendo

una clara postura cgnservadora en 1o referente a ceder ¡guas

prop ias .

En concreto el Trasvase desde el Júcar iba a tener

un caudal máximo trasvasable que venía limitado por las disponibi

Iidades en el punto de toma. Este situado en el río Júcar

en la presa -de 
. Embarcaderoé, tenía un caudal regulado de

1.260 Hm3/año. De Embarcaderos nacía una conducción que

l lega hasta el  r Ío cañoles, y en este punto se dividía en

dos ramas, una para el Vinalopó y otra para el Serpis habiendo

dejado antes 30 Hm3 para completar las dotaciones de los

r iegos de Cañoles.
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La rama de] Serpis quedaba destinada a transportar

Ias aguas que, regulándose en el embalse de Beniamés e incremen-

tadas por las aportaciones propias del río, regaran las zonas

costeras comprendidas entre los ríos Jaraco y Quisi (en Calpe),

suninistrando las dotaciones preci.sas, además, a los terrenos

que perteneciendo a Ia Margen Derecha del Júcar quedaban

ubicados sobre el canal de la cota 80 que tomaba aguas en

Tous. EI volúmen total cedido a esta rama es de 255 [Im3/año

para regar,  junto con los recursos propios, 48.795 Ha, de

Las que 22.LAO Ha estaban regadas ya entonces. El cáudal

adoptado para el canal en este anteproyecto era de 8 m3/seg

y 1a capacidad del embalse de Beniarés de 140 Hm3.

La rama del Vinalopó, de mayor trazado, quedaba destinada

a conducir las aguas procedentes de1 Júcar hasta eI embalse

del Cid, de 250 Hm3 de capacidad, sirviendo desde este punto

a toda la zor,a costera comprendida entre Calpe y Crevill.ente,

así como Ia continuación de los aportes hacia el Sureste.

EI caudal a conducir por este tramo era en total de 975 lün3/año

de 1os cuales 375 Hn3 se utilizarían en la zona Norte y el

resto (600 Hm3) son conducidos hacia el Sur.

Este Anteproyecto estimaba los siguientes costos

parámetros económicos de la solución propuesta:

Costos de las Obras en nillones

Redes de distribución

Embalses y cámaras

Centrales

de pesetas

5.202

675

877

6 . 7 5 4TOTAL
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Análisis Fina¡rciero en millones de pesetas

Costos

Energia producida

Energia consumida

0bras

Valor actualizado

al año 1O

Costo equivalente anual

Entretenimiento

Total anual

Total a Io largo

de la vida út i l

Beneficios

Incremento de

agrícoIa

Ia producción

Balance energético

Producción de energia

Consumo de bombeos

Beneficio energético

Beneficios totales

Relación prodúcto/capital

485

87

6 . 7 5 4

9.571_

732
'  'L35

867

LL.27L

3.800

3.873

or 34

233

150

73

Estas cifras se referían unicamente al sector que afectaba

desde el Júcar al Vinalopó quedando fuera de esta consideración

económica Ia ampliación de, Ias obras en la parte Sureste.

Dicho proyecto conbideraba que concluida su ejecución,
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la superficie de regadío se incrementaría desde 30.2O8 Ha

que habían entonces hasta las 94.970 previstas, y que en

un futuro iban a poder regarse en más de un scf/" con agua

superficial, que sustituiría a la de los acuíferos sobreexplota-

dos entonces.

El ambicioso proyecto que se consideraba, tenia como

traba un importante problema planteado a lo largo de la histórica

andadura del Trasvase. La sustitución de caudales y dotaciones,

de conces'iones infnemoriales, por otros que se adaptaron al

esquema del plan descri to.  En concreto la concesión del

la Acequia Real del Júcar es de unos 35 m3/seg, que supone

una derivación de unos 7OO Ftrn3/año que riegan algo más de

24.000 Ha, es decir  una dotación que supera con ampl i tud

los 25.000 n3/Ha/año. Sin embargo con el nuevo esquema previsto

la dotación se reducía a poco más de l-O.O0O m3/Ha 1o que

suponía un recorte de dicha concesión hasta 25O tün3/año.

Este obviamente no encajaba entonces, ni hoy en día se adapta

a Ia mente tradicional de los ribereños y regantes del Júcar.

El mayor logro de este intento hubiera sido la llegada

de dotaciones a la cuenca alta y media del Vinalopó con

que hacer frente al proceso de sobreexplotación y degradación

irreversible que sufren sus acuíferos y que no han sido afectadas

de momento por ninguna de las planificaciones proyectadas

y que en contraposición continuan siendo áreas de exportación.

2.5.4. Las aguas residuales

venían s iendo ut i l izadasLas aguas del tercer cic lo
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desde tiempo atrás por los regantes de la cuenca del Vinalopó

y en concreto en el campo de Elche habían alcanzado un valor

insospechado, ya que eran, hasta la llegada de las aguas

del Segura, los únicos recursos existentes para eI regadío

i l ic i tano.

La instalación de las depuradoras iba a potenciar en

estos ámbitos deficitarios Ia revalorización de estos recursos

que partiendo de ocho depuradoras de Ia cuenca (ver cuadro

),  suponen algo más de 23.OOO m3 diar ios que vienen reut i l i -

zándose sistemáticamente desde comienzos de 1os ochenta.

La trascendencia de estos caudales en estos sectores empuja

a establecer aprovechamientos, eu€ a veces no se situan en

las debidas condiciones fito-sanitarias dada la procedencia

industrial de gran parte de los vertidos pero que son obviadas

ante la urgencia y necesidad de los recursos.

3 . LOS USOS ACTUALES DEL AGUA EN EL ALTO VINALOPO

El Alto Vinalopó ocupa una extensión de 630'4 Km2 distribui

da entre siete municipios de dispar superficie y que oscilan

entre los reducidos L9t9 Km2 de 1a Cañada y los 34412 Km2

de ViIIena. Constituye un.altiplano con unos rasgos de transi-

ción muy marcados que le vienen dados por su propia situación

geográfica en una posici6n frontetíza entre el sector manchego,

e I ¡iaisaje montano del núcleo bético del Macizo de Alcoy,

y la vaguada del Vinalopó que le abre paso y Io comunica

con el  Mediterráneo.

La expresiva encruci jada de caminos ha s ido decis iva
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t .

en la configuración hidrográfica de este espacio, asi como

en la no tan lejana orientación histórica, geográfica y económica

de sus núcleos. En relación a este úItimo aspecto cabe resaltar

que mientras Sax y Villena se vinculan al Medio Vinalopó,

Biar y Bañeres lo hacen con Ia comarca de Alcoy y la Hoya

de Castalla, y La Cañada y el Campo de Mirra se centran en

el valle corredor de1 Vinalopó en su cubeta alta.

La incidencia del medio físico ha quedado traducida

en el desamollo desigual que han sufrido estos espacios,

y que queda reflejada en la evolución y tendencia demográfica

de los núcleos de la zcna.En eI cuafoo se aprecia con claridad

la trayectoria que vienen siguiendo los núcleos del Alto

Vinalopó en las ultimas tres decadas, reflejando a grandes

rasgos la incidencia que ejercen Ias grandes vias de comunicación,

sobre todo en relación con espacios comarcales cercanos y

su pr incipal sector product ivo. Los municipios con un indice

demográfico progresivo o muy progresivo son aquellos vinculados

con los enclaves comarcales del Medio Vinalopó y Unidad de

la Montaña, en los que la base económica es eI sector secundario.

Por contra los indices más bajos de crecimiento e incluso

en algún caso re regresión demográfica, se refieren a las

poblaciones cuya economía es decididamente agrarista.

No ha sido, sin embargo,sótro esta laingerencia del medio

natural en la configuración económica y actual de este espacio,

puesto que como ya se ha apuntado, hidrogeológicamente, esta

ubicuidad 1e ha garantizado una solvencia hídrica envidiada

desde siempre, y que en vir tud de la accesibi l idad de este

enclave le ha proporcionado a 1o largo de los tiempos un
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gran número de demandantes y explotadores der agua con los cua-

les comparte hoy en día sus recursos.

3.1. Los recursos de agua

El Alto Vinalopó es dentro de la cuenca hídrica del rio-

rambra, la comarca que se autoabastece por el momento. cuenta

con recursos propios procedentes de aguas subterráneas y además

su balance hídr ico es posit ivo para un año cl imát ico medio, lo

que significa que puede ofrecer alguna escorrentia superficial

cont inua. Esta úl t ima af i rmación queda matizadar.a pesar de su

val idez empír ica, s i  se t iene en cuenta que 1a excesiva inf luen-

cia antrópica sobre 1os recursos superf ic iales y subterráneos,

de un lado, y la permeabi l idad de los mater iales de la cuenca,

de otro, han reducido a la mínima expresión ra teór ica cant idad

de escorrentia superficial que puede ser drenada por el rio en

condiciones normares, esto es, mediante precipi taciones de carác-

ter internitente y siempre que estas no rebasen umbrales medios

o alcancen concentraciones acusadas en el tiempo.

tos recursos autóctonos renovables en un año medio se des-

glosan del siguiente modo: -
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_ t

Cantidades máximas y mínimas

en Hm3/año

bcursos autóctonos

Superficiales teóricog. . . . o . . . . . . . . . . .

Acufferos subterráneos. . .

Pinar de Camús

Y e c l a - V i l l e n a - B e n e j a m a .  . . . . . .

Jumil la-Vi l lena. .  .  .  .  .

P e ñ a  R u b i a . . . .

Otros acuíferos

Tota l .

Aguas residuales.. . .

39

4

4 7 t  L

5

6

30

7

2

o r L

4 5 r  1

o r 6 0

0 ,  0 3

o r 6 3

52) 73

Depuradora Bañeres.

Depuradora Campo de Mi ra .

Total

Total recursos renovables.... 84t  73

E1 total de recursos renovables oscila sobre todo en fun-

ción de la escomentía superficial, Ia cual raramente presenta

el volúmen máximo citado, situándose por término medio en torno

alos 7 Hn3/año y casi siempre más próximo a cifras mínimas. Por

1o que se refiere aI conjunto de recursos y abundando en e1 con-

cepto de totales a utilizar, hay que conrar que los recursos su-

fren la rectificación impuesta por eI hecho de que dos de los

acuÍferos principales del Alto Vinalopó se comparten con provin-

cias limitrofes; otro se comparte con otra comarca, a través

de la cual se desamoLla también su formación permeable; y del

resto de Ios acuÍferos se real izan, asirnismo, cesiones y exporta-

ciones hacia otros ámbitos geográficos. Asi pués el agua extrai-

da en el sistema de Yecla-Vil1ena-Benejama se consume en un L7%

en Albacete, Murcia y Valenci4; la del s istema Jumil la-Vi l lena
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en un 15% abastece a Murcia; los recursos renovables de1 pinar

de camús son aprovechados en un 76% por la unidad de la Montaña.

Por último, de todos erros grobarmente, incluido er acuffero de

Peña-Rubia, se exportan aguas hacia el Medio y Bajo Vinalopó,

así como hacia el Campo de Alicante.

3.2. Los aprovechamientos de aguas para el riego

En el  Al to Vinalopó, vistas las condiciones cl imát icas,

se puede hablar de un medio poco favorable para el desarrollo

agrícola. Las reducidas precipi taciones, sobre todo en funóión

de su imegularidad i-nteranual , la amplÍtud térmica acusada fruto

de la cont inental idad, y,  pr incipalmente, Ias heladas tardias son

Ias trabas mayores para que se consigan cosechas regulares y

abundantes. Estos presupuestos climáticos han sido ros que han

decidido la dedicación agraria de la zona tradicionalmente y que

ha quedado reregada a expensas de Ia trirogia meditemánea de

cereales, vid y olivo en mayor grado, así como aI almendro, sien-

do desde antaño estos los cultivos en los que se ha basado la

riqueza agraria de estos pueblos.

A pesar de dicha prevalencia, y como se ha expuesto en otro

rugar, ra presencia de cotos discretos de regadío mostraban una

tendencia hacia los cultivos hortícoIas y de frutales. Estas

especies han venido a sustituir con el tiempo, en lo que se re-

fiere a la importancia dentro del valor productivo, a las espe-

cies tradicionales del secano.
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3.2.1. Las áreas regadas y la tipologfa de los aprovecha-

mientos

El regadío en el Alto Vinalopó ocupaba en eI año 1"984 una

superf ic ie de 8.577 
.  
Ha, .  repart idas entre los siete municipios

que integran Ia comarca según se expresa en el cuadro C C

Destaca en dicha distribución 1a mayor extensión del área regada

de los núcleos de Vi l lena, Benejama y Sax que vienen a ref lejar

la tendencia hÍstórica de estos enclaves en cuanto aI regadÍo

y que tuvo su origen en las aguas cabaltreras.

En la actual idad y con la única excepción de Bañeres, e1

r iego .elevado es el  único existente en este sector,y se rea-

L:-za mediante sistemas de aprovechamj-entos diferentes, que se

agrupan esencialmente en tres bloques: las comunidades tradicio-

nales de regantes y sindicatos de riegos; las sociedades que fun-

cionan en común, dentro de las cuales estan las Sociedades Anóni-

mas de aguas integradas por un corto número de asociados normal-

mente y con carácter mercantilista; y las Sociedades Agrarias

de Transformación cuyo objetivo es ante todo la expansión de las

áreas regadas por medio de la captación de aguas y puesta en cul-

t ivo de nuevas superf ic ies; y por úl t imo, las part iculares, en-

tre las que se encuentran aquellos que son sólo explotadores y

comercian con el agua, o los que a su vez la emplean para fincas

propias y venden la sobrante.

En los cuadros CXCViI y ss. se puede apreciar cual es la

superficie dominada por áreas principales de cultivo y a tenor

de dichos aprovechamientos, Fop 1o que únicamente óaba hacer algo

más de hincapie en la descripción de 1os mismos.
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3.2.L.1. Las Comunidades de Regantes.-  Son en

síntesis las mismas que venian funcionando desde tiempo atrás,

y entre ras cuales destacan por su importancia la de la Huerta

y Prado de villena que ahora ha aglutinado a dos antiguas comu-

nidades de regantes; esta junto con la de Ia Laguna y ra de Be-

nejama cubren los mayores riegos de carácter tradicional de la

zona.

En todas ellas la actuaci6n de rnstituto Nacionar de colo-

nización, hoy r .R.Y.D.A.,  ha tenido una gran importancia, ya que

facilitó a partir de los años 50 el alumbramiento de varios po-

zos en la zona de los Alhorines, el  Momón y siema de la vi l la

y partida de salerets que drenaban los caudales subterráneos de

los sistema de Jumilla-villena y yecla-villena-Benejama princi-

parmente, y con los cuales se introdujo un fuerte dinamismo del

área regada.

Er sistema de distribución se ha mejorado y anpliado con

ra construcción de nuevas acequlas y revestimiento de las ante-

r iores, pero sigue siendo en esencia la red tradicional de hi1os,

brozales y acequías, con la incorporación de elementos nuevos

como las balsas de pol iet i leno.

En estas comunidades de Regantes que utilizan caudales pro-

iedentes de pozos propios como de ros cedidos de los pozós del

r .R.Y.D.A.,  el  costo de agua se reduce a sufragar los gastos de

mantenimiento de la explotación y, en todas elras, 1as aguas son

añejas a la. tierra y les corresponde un sistema de tandeo y turno

cemado, en Ia época de mayor demanda, es decir ,  desde abri l  a

f inal-es de sept iembre, pudiendo al terarse esta en al  época de
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].nv].erno.

3.2.L.2. Las Sociedades Agrar ias de Transforma-

ción.- Estos grupos agrarios tienen sus antecedentes en los an-

tiguos grupos de colonización y acción sindicál; e1 primero de

el los, "EI Rincón del Espino" apareció en Vi l lena en 1956 y na-

ció con el fin de reconquistar una parte de las tiemas en deca-

dencia de la part ida de la Laguna (21L).

La ápertura de 1a zona a los mercados nacionales en los

años cincuenta (2L2) proporcionó un dinamismo al agro de Ia zona,

que vió sucederese dichas inic iat ivas; con post.er ior idad la ac-

tuac ión  de l  I .N .C.  y  de l  I .R .Y.D.A. ,  ha  s ido  1o  que de f in i t i va-

mente ha asentado este sistema empresarial y de corte capitalis-

ta como el más viable de cara a los mejores rendimientos y pro-

duct iv idad.

Con el arnparo económico del Instituto Agrario y de los cré-

ditos bancarios locales (Ca¡as Rurales y Cámaras Agrarias) tran

venido surgiendo en los últimos años un sinfin de S.A.T. que ca-

racterizan la nueva faceta del regadío comarcal. A expensas de

las aguas profundas estructuran un complejo sistema de aprovecha-

miento, cuya base asociativa asegura el buen uso y rentabilidad

de la explotación.

En todas estas empresas el derecho del agua va unido a la

t ierra, y su f inal idad pr imordial  es su captación, administración

y distribución, para 1o cual existen unas infraestructuras de

ordinario costosas que son amortizadas mediante las aportaciones

directas de los socios (capital  social  ref lejado por resguardos
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nominativos o acciones) y por los créditos recibidos a través

de diversas entidades estatales o privadas. Las infraestructuras

en el Alto Vinalopó, dada la reducida superficie del regadio y

su tipología, suelen ser discretas y concebidas para el regadÍo

de a pie, en los que 1o más normal es que el egua se distribuya

directamente desde los pozos hacia los terrazgos por medio de

tuberias y acequías, aunque posteriormente el regante en su par-

cela puede acumular la en balsas con preferencia de obra.

Los r iegos individuales.-  Este gru

po de r iegos real izado por part iculares, a veces conoce la asocia

ación de var ios individuos, pero se trata en Ia mayoría de las

veces de empresarios que explotan el agua y comercializan 
'una

parte de el Io,  aprovechando el  resto o, en todo caso, Ia ut i l izan

en explotaciones propias de ciertas dimensiones. En cualquier

caso se trata de una iniciativa privada y en la que no priva en

absoluto un fin de carácter social

Destacan en este apartado, la Finca Los Frutales y Francis-

co Marhuenda con extracciones de 3t39 Hm3 y Ot85O Hm3 respectiva-

mente en el año 1984 y de los cuales el primero utiliza una parte

de 2guas en su propia explotación y el resto Ia vende, mientras

gue eI último la destina a otros términos.

3.2.2. Los cultivos de regadfo

El área rega¿a ira conocido un notable incremento desde co-

mienzos de la centuria, a expensas de las aguas profundas. Esta

ganancia de superficie conoció sin lugar a dudas su mayor 
"*plr-

sión tras los años cincuenta, proyectada en especial sobre cul-

I

3 .2 .  1 .3 .
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tivos de frutales.

La extensión del cultivo frutal, motivado por los buenos

precios alcanzados por sus productos, ha significado Ia intensi-

ficación de un sector de Ia agricultura comarcal en el que ha

imprimido r¡n carácter progresivo e innovador. En principio se

trataba de un cultivo casi artesanal con grandes necesidades de

trabajo humanor RUy apto para desamollarse en el marco de una

agricultura de tipo familiar. Pero cada vez más se le esta intro

.duciendo en un proceso de tecnificación y adaptación al moderno

agro empresarial. En las plantacj.ones modernas, avances de meca-

nización y de gest ión comercial ,  han l legado a reducir  ostensi-

blemente los costos y a obtener mayores benef ic ios (213).

Entre las especies que se cul t ivan, manzano, peral ,  c irue-

lo,  melocotonero, albar icoquero y cerezo, destaca la pr imera.

Aunque comercialmente se conoce desde los años treinta, será a

partir de L95O cuando su.ascenso es notorio. Este se fundamenta

en las buenas cotizaciones que alcanzan las manzanas en los mer-

cados nacionales y que provoca en esos años un ascenso meteórico

del cultivo y de Ia superficie regada, poco después los inconve-

nientes de la climatología de la zona, adversa en algunos momen-

tos, junto a Ia acción de las plagas y de los costos de las nue-

vas plantaciones que tardan en lograr buenos rendimientos entre

7 y a afios, ha dado paso a una situación rrestacionaria favorablett

en los t iempos presentes (Zt¿).

Le sigue en importacia de superficie cultivada en regadÍo,

los hérbaceos, entre los que destacan los cereales de primavera

y las hortalizas. Entre los primeros el maiz se ha situado en
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un puesto de privilegio en los úItimos tiempos frente a las demás

especies cerealisticas. En cuanto a 1as hortalizas en 1a actua-

lidad tienen una gran diversificación pero su ubicación y desti-

no sigue siendo el mismo de antaño, ya que localizadas en las

áreas próximas a los nrlcleos urbanos se destinan a cubrir en ma-

yor medida las necesidades de t ipo local.

3.2.3. Necesidades hfdricas de los cultivos y satisfacci6n

de la dena+da

La superf ic ie ocupada por el  regadío y su distr ibución por

cultivos demanda en el Alto Vinalopó, de acuerdo a dotaciones

teóricas, unos recursos anuales del orden de los 36'662 Hm3laño.

Cult ivos

H e r b á c e o s . . . . . .

F r u t a l e s . . . . . . .

Uva de í l€SO.. .  ¡

Uva vini f icación

Almendro.

O l i v a r . . . . . . . . .

T o t a l . . . . . . . .

Superf ic ie Ha

3 . 7 8 4

3 . 9 4 8

t 1 -

434

232

168

8 . 5 7 7

Dotación
m3lHa/año

4 .500

4 .600

4.OOO

1. 500

2 .300

r_.500

Demanda Hm3/año

L7 | O20

18 |  L60

or  o45

o | 651.

0 ,  534

ot 252

36 | 662

Estas cifras teóricas demandadas contrastan, sin embargo,

con la realidad, ya que las encuestas de campo realizadas y los

volúmenes de agua consumi.dos en las explotaciones en que ha sido

facilitado el dato, aportan dotaciones y consumos que oscilan

mucho, dándose cifras mínimas de 785 n3/Íla/año y situándose como

norma general en los 2.750 n3/Ha/año para los frutales menos exi-
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gentes y 3.750 n3/Ha/año para las plantaciones de manzanos y her-

báceos más exigentes en recursos hídricos, lo que eonlleva un

déficit para el abastecimiento al regadlo de la zona que se situa

por encima de los 6 Fün3/año.

La procedencia de las aguas es subterránea y su mayorla

se extrae del acuífero de Yecla-Villena-Benejama, del que se con-

sumen un volúmen próximo a los 20 Hm3/año en el Alto Vinalopó,

destinados al riego; el si.stema que le sigue en importancia es

el de Jumil la-Vi l lena con 3t4 Hn3/año dedicados al  uso agricola

.de La zona y en menor proporción se situan las extracciones para

el regadío procedentes de Peña Rubia con 2r8 o de Pena de Camus

con l- '3 Hm3/año. Por úl t imo hay una serie de acuÍferos aislados

que porporcionan unos 2 Hm3,/año (21"5). El resto de las agua6

que se utilizan son en gran medida las procedentes de Ias aguas

residuales de Bañeres y Campo de Mirra y que son reaprovechadas

en este úItimo lugar por una S.A.T. Suponen ambas en conjunto

0 '603 Hm3/año.

3 .2 .4 . Variables inciden en la economía del

riego

EI agua para ríego dentro de la explotación agricola puede

suponer o no una'partida de gastos importante, en función de los

cultivos preponderantes y de la rentabilidad en sí de Ia explota-

ción. En los regadios del Atto Vinalopó, sobre! todo en los de

nuevas transformaciones, en lJ-neas generales y por término medio,

el acondicionamiento de la infraestructura hidraúlica en 1a que

se incluyen sondeos y redes de distribución, viene a suponer un

costo del 6O% de la inversión que se real iza en la explotación.
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r a

Posteriormente su conservación y, sobre todo, la extracción de1

agua vienen a suponer un 20% de los costos de producción.

Dejando ar m¿rrgen la titularidad de la exprotación y el

tipo de ayuda de la que se beneficia, la economía der agua para

el r iego viene, además, supeditada a otros factores, incluso una

vez que se han a¡nortizado las obras de infraestructura iniciales

x' entre ellos, se encuentran la profundidad del agua y sus osci-

laciones; 1a vida del pozo en función de.sus reservas; y la ca-

lidad de 1as aguas.

El coste del agua subterránez depende en gran medida de

la profundidad a que se situa el nivel del agua, ra cual en ér

Alto vinalopó oscila entre los 145 m en el sistema de peñamubia

y la profundidad máxima de 2oo m en er de Jumirrla-villenar pá-

sando por el término medio de L7o m de profundiad a que se ubica

el agua en el acuífero de yecla-villena-Benejama. Estas cotas

desde las cuales se ereva er agua determinan (además del caudal

aforado) el consumo de energía eléctricar eu€ es una de las par-

tidas más importantes en 1os componentes del precio der agua,

que se situa ente las 5 y 11, pesetas por métro cúbico, llegando

en algunos puntos a superarse las 20 pts/m3.

La vida del pozo resulta ser un aspecto determinante en

la rentabilidad der regadío f, en este sentido, hay que tener

en cuenta que un 40% de los pozos que se han abierto, hoy se en-

cuentran secos y abandonados. Los ritmos de sobreexplotación

han agotado una buena parte de los acuíferos, alcanzando incluso

a sus reservas. Todos los acuíferos de la zona presentan una

cl-ara sobreexplotación, cuyo ejemplo más notor io es el  del  s iste-
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ma de Jumilla-villena que ha ltegado a presentar descensos de

22-23 llm3/año. A partir del año l.g81, dados los continuos ago-

tamientos de sondeos, se han ido reduciendo gradualmente las ex-

tracciones 1o que ha motivado un semiequilibrio, situándose los

descensos de niveles en torno a los 3 m; de todos modos se apre-

cian oscilaciones estacionales de L3 m, con máximos en abrir y

mínimos en septiembre-octubre, ya que coinciden a 1o largo de

este periodo 1a época de puesta en funcionamiento de los bombeos
y eI período cl imát ico seco.

Esta sobreexplotación y descenso de los niveles afecta al
precio der agua por su profundidad, a la vida del pozo por su

agotamiento, pero así mismo a la cal idad de los recursos. Esta

en época de intensos bombeos y bajo la infruencia cercana de ras

arcillas triásicas se degrada con facilidad llegando a presentar

sal inidades cercanas a los 2.OOO ng/I .

Todas estas variables inciden en er futuro desamolro y

sostenimiento de las superficies de regadío sometidas a las carac

terlsticas de los acuíferos subtemáneos de donde proceden las

aguas y al grado de sobreexplotación de elros y a su volúmen de

reservas útiles

3.3. La demanda urbana

La tendencia demográfica que presenta 1a pobración difiere

de unos núcleos a otros, en función de ra mayor atracción que

ejercen las aglomeraciones industr iales de Bañeres, sax y vi l le-

ñ4' que por ese orden han experimentado los mayores crecimientos.

El lo signi f icar por 1o tanto, eue 1as necesidades hídr icas para
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CUADRO

ccr

EVOLUCION DE LA POBLACTON Y TENDENCIA DEMOGRAFICA

I0MARCA: Alto Vinalopó

IABlTANTES

ruNICIPIO L950 1960 t970 L980 l_984 INDICE

lañeres

lenejama

liar

)ampo de

lañada

iax

/ i11ena

3 . 7 5 3

2.L97

2.840

Mima 635

1 . O 7 0

4. t62

20.1r_r_

4 . 9 7 7

2.2AL

2 . 7 7 3

543

1 . t L 3

4 . 6 8 9

22.L52

5 . 9 1 9

2 . 0 9 5

3.O24

502

L . L 2 8

5 . 7 2 8

25.61-6

6 . 7 0 4

t . 9 4 4

3 . 2 0 3

4L3

1 . 0 9 9

7 . 3 3 6

28.735

6 . 8 6 7

1  . 9 5 6

3 . 2 6 3

408

1. r_12

7 . 7 5 5

30. o33

MP

R

P

R

P

MP

MP

Indice demográfico = ID Población en l-984
Población en 1950

MP

P

R

E

Municipios muy progresivos ID 1 ' 5

Municipios progresivos ID entre 1- y 1- '5

Municipios regresivos ID 1

Municipios estables ID L

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadíst ica.
E laborac ión  prop ia .
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la satisfacción de la demanda urbana son asimismo más acusadas

en estos lugares y en detrimento de los otros núcleos que presen-

tan pérdidas de población.

A la vista de los datos (Cuadro CCII ) proporcionados

por los ayuntamientos' y compañÍas suministradoreas se observa

que los consumos grobares en el año J-984 supusieron 41L58 Hm3,

frente a una demanda teórica de 4t564. El déf ic i t  hídr ico exis-

tente lo acusaban los tres municipios que vienen en 1as últimas

décadas incrementando su población, mientras que las demás pobla-

ciones registran r igeros superavi ts,  porque, entre otras cuest io-

nes, las dotaciones establecidas en elras hoy en dÍa son un poco

superiores a sus necesidades.

Cuadro:CCTAbastecimiento urbano y satisfacción de

Ia demanda en el Alto Vinalopó en 1984

Municipio Poblaci6n Dotación
L/bte/día

Demanda
llm3/año

Consumo
Hm3/año

Déf ic i t
hídr ico

6 . 8 6 7

1 . 9 5 6

3 . 2 6 3

408

1 . 1 1 2
-  

7 . 7 5 5

30. o33

51 .394

250

200

200

200

200

250

250

ot  627

ot ]^42

0 ,238

0,  029

o ,  og1

o1707

2t  740

4t  564

o1547

0 ,  1 4 6

o ' 3 2 8

ot o44

0 |Loo

o | 5l_1

2 . 4 8 2

4 ' 1 5 8

0,  080

-o, oo4
-o | 090

-o '  015

-o I  o1g

0 ,  1 9 6

0,  259

o , 4 0 6
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La importancia de estos aéficits es aún más acusada si se

tiene en cuenta que en estos Hm3 se establecen partidas de agua

gue a través de la red municipal llegan a empresas fabriles y

que figur€rn como un consumidor más.

En este sentido es curioso el hecho de que el Ayuntamiento

de Villena haya requerido desde el año 1981 un suministro adicio-

naI' que le ha sidó concedido, de los caudales procedentes de la

Compañia del Canal de Ia Huerta,y que en el año l-984 fué de L1224

Hm3 (216).  Esto incrementará el  volumen consumido por Vi l lena

a 3t7O6 Hm3 en ese año que resulta ser una cifra muy por encima

de las demandas teóricas y establecidas para la población ville-

nense y que delatan unos gastos para industria calificados de

demanda urbana. Si se añade este valor el consumo ascendió en

L984 a 51382 Hm3 y la demanda teórica a 5'788 Hm3/año. En cual-

quiera de los demás casos es sin lugar a dudas factible que tam-

bién se produzcan distracciones del agua de procedencia municipal

para el sector secundario, hecho que entraña una dificultad de

definición para ambos criterios de consumo.

3.3.1. Procedencia del agua y caracterfsticas del abaste-

cimiento

El agua del abastecimiento es toda ella de origen subterrá-

neo, extraida en la misma cuenca alta o en sectores adyacentes,

caso del acuÍfero de Pinar de Camus de donde proceden las aguas

de Bañeres y Biar o Argueña-Maigmó que abastece a Sax.

La titularidad de las explotaciones es en su mayoría de

carácter municipal, aunque existen compañias privadas que directa
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o indirectamente surten de agua a alguno de los municipios,como

en sax, donde se realiza el abastecimiento a través de ra e¡npresa

AGUAGEST. En varios de estos municipios ocume que el ayuntamien

to realiza la administración y suministro y aunque tiene pozos

propS-os, se ayuda con aguas de otras empresas, caso de villena,

que facilita el agua en un número de contadores dispersos en zo-

nas de residencia secundaria a través del canal de la Huerta;

o 1os ejemplos de cañada y campo de Mirra que se surten de pozos

d e l  I . R . Y . D . A .

Referente a la caridad del agua esta es buena en general,

pero acusa en las épocas de máxima extracción (meses de abril-

sept iembre) incrementos de los indices de la sal lnidad (por conta

minación de las sales de1 Keuper próximas) que ha decidido su

segui-miento analítico desde unos años a esta parte, sobre todo

en 1os acuÍferos de Jumitla-villena en su borde oriental y en

el acuífero de Peñarrubia.

3.4. La industria del Alto vinalopó y suÍ¡ necesidades hídricas

La tradición industr ial  del  Al to vinalopó es larga, sobre

todo en algunos núcleos donde se remonta al siglo xvrrr en que

ya es ci tada por cavanir les; ss¡¿tradición,más que industr ial

artesana, del siglo xvrrr representaba una actividad secundaria,

subordinada a la agricurturarque era la base de la economía lo-

cal .  Los pr incipales núcleos eran Biar y Bañeresrcon act iv- idades

relacionadas con la alfareria y ra alpargateria y con ra textil

y papelera, respect ivamente. Esta dedicación se va a mantener

en el  s iglo xrX y práct icamente en los inic ios del XX, operandose

sólo algunos cambios que introdujo la modernización.
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Con posterioridad a la Is Guerra Mundial será cuando se

produzcan las variaciones sustanciales que definen las caracte-

rísticas industriales que dominan hoy en la economia del Alto

Vinalopó, representadas en mayor proporción por la rama del cal-

zado. La Guerra Civil supuso un periodo de crisis tras eI cual

se recuperó el sectorr gu€ desde entonces ocupa en esta activi-

dad a más del 62% de 1a población activa de la zona ( 2L7). Este

dato di f iere en los dist intos municipios, entre los cuales se

ha establecido una clara división entre núcleos eminentemente

fabri les, como Bañeres, Biar,  Vi l lena y Sa>(, y otros estr icta¡nen-

te agrarios como Benejana, Cañada y Campo de Mirra. Esta incli-

nación sectorial ha sido en buena medida la que ha repercutido

en el proceso de evolución demográfica de los núcleos.

3.4.1. La evolución en eI aprovechaniento industrial del

agua

3.4.L.1. E1 agua como fuente de energía.-  Tradi-

cionalmente el agua venia siendo utilizada en el sector indus-

trial como fuente de energía p¿rra mover las pesadas piedras de

molj,nos harineros y los morteros de piedra de los molinos pape-

leros, sobre todo en la parte alta deL Vinalopó, es decir, en

las inmediaciones del Salse y del Molí de Morfull, en las c€rcá-

nias de Bañeres y proximidades de Sax (ZtA).

A finales del siglo XIX las transformaciones ligadas al-

proceso de 1a Revolución Industrial se traducirian en un paulati-

no abandono de la aleatoria energía hidraúlica (0e otra parte

muy mermada) y que fué sustituida por la energia térmica, que

proporcionaba el carbón vegetal, procedente de la sierra de Sali-
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nas, de Fontanella y Peña Rubia en su mayoría y la leña de los

montes cercanos (219).

El inicio de1 servicio eléctrico se situa en l-9OO a cargo

de una compañia francesa de electricidad que rompe con los siste-

mas tradicionales totalmente, y que va a ser importada desde

otras áreas, ya con poster ior idad, Por Hidroeléctr ica Española.

Con todos estos cambios la energía hidraúlica pierde su papel

para pasar a convertirse el agua en un aspecto más del consumo

urbano, quedando únicamente vinculada en el sector de Bañeres

al aspecto tradicional, dadas las caracterÍsticas decimonónicas

de su industria.

3.4.L.2. La demanda de agua en el  sector indus-

trial.- Establecer este concepto resulta una tarea ardua dadas

las características del consumo; si se trata de empresas peque-

ñas, este'se real iza en su mayoría a través de Ia red urbana y

es imposible discernirlo, si no figura como tal industria; en

cambio consumos industriales voluminosos Se suelen nutrir de po-

zos particulares, lo que deja en manos de la voluntad de informa-

ción de la empresa el poder acceder a los datos, y con e}lo esta-

blecer una cuant i f icación real.

ta tipología de las industrias y su localización industrial

es otro de los hechos que inciden en el grado de demanda' ya que

de hecho únicamente las papeleras de Ia zona de Bañeres son-las

que necesitan mayores volumenes de agua y se siguen ciñendo al

.áuce del río Vinalopó, Qü€ es el que se los proporciona en gran

medida. Excepción hecha de este grupo de industrias' eI resto

se trata de centros fabriles dedicados con preferencia y en orden
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de importancia al calzado, curtidos, confección y transformados

metálicos. En cualquiera de estos casos se trata de un tipo de

actividad que no requiere grandes cantidades de agua, pop 1o que

a menudo tienen suficiente con la que ofrece Ia red municipal

y se incluye por ello en Ia facturación urbana.

El mayor consumo de agua industrial procede del sector pa-

pelero de Bañeres, el cual toma el agua directamente de la ace-

quía del río Vinalopó y la devuelve a la misrna una vez utiliza-

da, necesitando un volúmen de 8'5 Hm3/año.

El resto de las grandes industrias consumidoras que no tie-

nen suficiente a expensas de la red urbana, consiguen su abaste-

cimiento por medio de pozos particulares, y destacan entre los

grandes consumidores, las empresas dedicadas a la obtención de

sal (22O). Estas, aunque explotan pozos de agua con gran conte-

nido de cloruros y por elLo no aptas para otro uso, potencian

en igual medida eI consumo y explotación de reservas hídricas

del subsuelo, introduciendo alteraciones en los ciclos de renova-

ción y en la calidad de las aguas.

De¡nanda industrial

Municipios Demanda Hn3/año

Bañeres 81 5OO

B e n e j a m a .  . . . . . .  0 t O 1 4

Campo de Mima. OIO6O

Cañada.  0 '019

S a x . .  . . . . .  O t L 2 2

V i l l e n a .  . . . . .  O '  5 O O

Obtención de sal 1 ' 560

Tota l  LOt782
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3.5. El balance hídrico del Alto-vinalopó

De los datos expuestos hasta ahora se podrÍa deducir que

eI balance entre recursos y demanda quedaba equilibrado, ya que

la primera asciende a un volumen entre 54173 y 52t73 Hm3/año,

mientras que el consumo o demanda teórica quedaba en el año

L984 establecido en 531232 Hn3/año.

Recursos Hn3/año

Super f i c ia les .  .  7 '00

Subtemáneos. .  .  471I  -  45r l -O

R e s i d u a l e s . . . .  .  0 ' 6 3 0

Total" 54t 73 - 52t 73

Demandas H¡n3/año

Agr íco las  .  36 '662

Urbana.  51788

I n d u s t r i a l . . . .  .  1 , 0 1 7 8 2

Total 53t232

Esta equivalencia no es cierta ya que como se ha expuesto

existe un .déficit de cerca de 6 Hm3/año para el abastecimiento

a los regadiosrÍ de otra parte, el consumo urbano quedaba infra-

dotado de acuerdo a demandas teóricas en 0'4O6 Hm3/año. Por ú1-

timo se ha aludido continuamente, y quedó expuesto con claridad

en el capítulo [I'a que existe unos niveles de sobreexplotación

muy altos. Todas. estas afirmaciones 1o que vienen a denunciar

es t¡n desequilibrio entre disponibilidades y satisfacción de la

demanda, que encuentra'su explicación en los deficits de otras

áreas a las cuales exporta sus recursos e incluso sus reservas

eI Alto Vinalopó.
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4 . LOS USOS ACTUALES DEL AGUA EN EL IIEDIO VINALOPO

La presencia del Vinalopó como eje fluvial y de comunica-

ciones alcanza en este tramo medio su mayor expresividad, confi-

riendo a los municipios ribereños una peculiaridad geográfica

que los diferencia sustanciaLmente del resto de los pueblos del

valle. Dentro de la misma comarca que abarca a doce municipios

y se desamolla a través de 857t14 Km2 se aprecia una dual idad

entre los núcleos que ocupan su !3!ggg, es decir, E1da, Petrel,

Monóvar,  Nove1da, Aspe, Monforte del Cid y,  en menor medida, S"-

I inas, y los que se ubican en su extremo occidental ,  Pinoso, Los

Hondones, La Romana y La Algueña.

La dualidad geográfica y la proyección económj.ca dispar

que ha imprirnido la cercania o lejania del Vinalopó viene a de-

mostrar la importancia que ha venido ejerciendo hídrica y vial-

mente el río y que hoy ha quedado solo reducida a Ia segunda fa-

ceta. En los valles marginales Ia predominancia del secano sigue

siendo como antaño Ia nota más destacada, ar¡nque se hayan reali-

zado recientes incorporaciones en algunos puntos a una dinámica

agraria nueva vinculada al regadío; mientras que en el valle

central la agricultura de1 regadío siernpre ha tenido una relativa

importancia que ha venido compaginándose en los últimos siglos

con una dedicación preferentemente industrial. Ambos aspectos

han ejercido en ese sector r¡n gran poder de atracción sobre los

valles y sectores del secano adyacenter eu€ han acusado recesio-

nes demográficas con e1 transcurso de los años.

ta  capi ta l idad

Elda-Petre l ,  que se

de ]a comarca comesponde a la conurbación

ha convertido en el- centro de la industria
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del calzado, actividad predominante en un gran porcentaje de los

núcleos fabriles que se alinean a lo largo del curso del río.

En estos dos municipios, unidos sin solución de continuidad, se

concentra Ia mayor parte de Ia población de la comarca, hecho

que responde al poder de atracción de la actividad industrial

que ha operado ciertos cambios en la dedicación y trabajo prefe-

rente

EI campesinado y la actividad agraria han pasado de ser

La principal dedicación q,r" 
". 

apoyaba en una industria artesa-

nal, a un papel secundario en el que eI jornalero del campo se

convierte en un asalariado de 1a industria que apoya su economía

familiar con una agricultura a tiempo parcial.

Alrededor del núcleo demográfico Elda-Petrel se concentra

el mayor área industrial que aqul ha logrado absorber al sector

agrario; en el resto de las ciudades del valle a pesar de privar

una función manufacturera presentan sensibles diferencias del

grado de industrialización, debido a la presión que ejercen en

ellas las demandas y mercados exteriores sobre ciertos cultivos

agricolas que han fomentado un regadío importante que, nacido

en el seno de antiguas tradiciones, ha logrado unas lineas de

producción revolucionarias, cuyo mayor obstáculo es la falta de

recursos hídr icos.

Se puede sintet izar dic iendo que existen dos zonas, 1os

núc1eos que bordean al río donde la industria, sobre todo, pero

también la agricultura mantienen una actividad y una población

en crecimiento y,  por otro 1ado, los val les marginales del seca-

no que guardan una mayor connotación con los altiplanos de Jumi-
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l la-Yecla, y eue estan viendo perder su población desde hace va-

rias décadas. La inmigración que recibe La zona central, clara-

mente vinculada a Ia industria, es sin lugar a dudas mucho mayor

que la que pueden procurar estas migraciones y trasvases comar-

cales, de ahí que un gran porcentaje sea extracomarcal y extra-

provinciaL (221-).  En suma, este eje con preferencia será eI que

aglutine más necesidades de infraestructura, entre las que el

abastecimiento hídr ico es la pr incipal,  basadas en una cont inua

diversi f icación y crecimiento tanto por un proceso industr ial ,

urbanisti"o-d"*og"áfico como de incremento del área regada.

4.1. Los recursos del agua

La problemática compleja que centra eL agua en el Valle

Medio del Vinalopó se debe ante todo a la reducción ostensible

que sufren aqui las precipitaciones, que ofrecen en este sector

un matiz climático de componente semiárido, hecho que queda ade-

más agravado por no presentar dicho espacio formaciones acuÍferas

de gran entidad. Estas limitaciones le obligan, como viene ocu-

rr:iendo desde antaño, a recibir parte de los recursos necesarios

desde el  Al to Vinalopó.

Los recursos propios renovables del Medio Vinalopó oscilan

en teoría entre los 20'77 y 47137 l lm3/año, ci f ra que no se ref ie-

re a los recursos factibles de uso por varios hechos. En primer

Iugar de los acuíferos subterráneos se comparten sus recursos

en los casos de Carche-Salinas, Argueña-Maigmó, sierra de euibas

y sierra de Crevillente, ya que son formaci.ones permeables esta-

blecidas en zonas fronter izas I¡  por 1o tanto, ut i l izadas por

diversos ámbitos comarcales. Y en segundo término los recursos
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CUADRO CCIII

RECURSOS RENOVABLES DEL VINALOPO MEDIO EN Hm3/año

.Recr¡rgog autóctonos

Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Sistema Carche-Salinas

Sistema Argueña-Maigmó

Sistema Sierra del Cid

Sistema de Quibas'

Sistema de Crevi l lente

TOTAL.

Aguas residuales

Depuradora de Elda

Depuradora de Aspe

ln,5-n.

9 ,  O O

4 , 0 0

2 , O O

l_,  oo
o,oo
o , 5 0

7 , 5 0

3 ,  6 5

o , 6 2

7,7O

1460
2 a n

l'{ax.

31 ,  OO

4 , O O

2 , O O

1 ,  O O

3 ,  L o
' 2 r O O

l_2, 10

3 , 6 5

O , 6 2

4 r 2 7

47,37

7  r 7 O

1 4 , 6 0

3 r 8 0

26,  10

2 r 7 7

28r87

T O T A L .  . . .  o .  4 , 2 7

TOftAL RECI'RSOS AUTOCTONOS.... .....20,77

.Recr¡rsos alóctonog

Subtemáneos del Alto Vinalopó

Sistema Yecla-Villena-Benej ama

- , Sistema Jumilla-Villena

Sistema Peña-Rubia

T O T A L . . . . .  . .  . :  . . .  . . 2 6 , 1 0

Aguas residuales

Depuradora de Alicante 2,77

TmAL BECURSOS ALOCIONOS...  o.  . . . . .8,87

RECURSOS TOTALES:=--:8, 64 76,24
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superf ic iales clasi f icados entre 9 y 31, se ref ieren só1o en ra

primera cifra a aquellos procedentes de la escorrentía superfi-

cial, según el balance hídrico, siendo el dato de 3L Hm3/año el

que se viene registrando como promedio de los aforos en las últi-

mas décadas, procedente este caudal de las aguas residuales y

vertidos que producen el consumo urbano e industrial en mayor

medida (vid.  cap. rv,  p.  731).  Estas aguas con gran contenido

en elementos tóxicos no son factibles de uso, aunque se utirizen

de hecho en algunos casos. con estas rectifi-caciones los recur-

sos autóctonos se establecen en Los estrictamente subterráneos

que se extraen y en 10s procedentes de 1as aguas recicladas.

El mayor volúmen de aguas que es consumido en esta comarca

€s¡ en cambio, de carácter alóctono, ya que se importa del Al to

vinalopó en mayor medida, ascendi-endo a un vorúmen de z6tL Hn3/

año de agua subterránea y quedando otros 2176 Hn3/año que aprove-

cha una s.A.T. de Monforte, procedente de la depuración de aguas

residuales del campo de Aricante. (l,a paradoja es todavia

mayor si se tiene en cuenta que estas aguas en un 7o% vienen del

Tajo y en otro 25% del- Alto Vinalopó).

Por 1o que se refiere a las cifras de caudales importados

del Alto vinalopó, estas encierran una honda problemática tradu-

cida en un fuerte desequilibrio, porque hay que tener en cuenta

que de los 26tL Hm3 procedentes de la cuenca alta, lo son a ex-

pensas de sus reservas en un 8o%, 1o que hipoteca en cierto sen-

tido de cara a un futuro la continuidad de esta fuente de suminis

tro, supeditada a 1os niveles de sobreexptotación y agotamiento

de loa acuíferos del Alto Vinalopó.

a?
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4.2. La evolución del regadio y'las neiesidades de agua en la agri

cultura

El espacio ocupado por el regadfo venia ciñendose a

una dedicación exclusiva de cultivos de subsistencia, vinculados

a aprovechamientos de aguas tradicionales' en los que eI

predominio de especies correspondia a aquellas típicas del

Secano meditemáneo. Se trataba en suma de campos regados

en mayor medida, entre los cuales de vez en cuando se intercalaba

algún reducto de huertas enfocadas al autoconsumo.

sera a fines de siglo xlx cuando eI viñedo adquiere

plena relevancia en el  agro de Ia cuenca Media del Vinalopó,

siendo este cultivo el verdadero protagonista de la trasformación

agrícola de esta zona, que afectó en principio a1 expansionismo -

del secano y que posteriormente ha sido el revulsivo del

área regada.

4.2.1. De la uva de vinificación a la uva de mesa

EI viñedo no se sabe

en esta zona, aunque debió

habría que esperar hasta el

inusitado en todo el Pais

expansión en la decada de

por 1a cr is is f i loxérica

francés (222).

con certeza desde cuando se cultiva

ser desde época temprana; no obstante

siglo XIX a que alca¡rce un desamollo

Valenciano, con eI momento de mayor

Ios setenta de ese siglo, fomentado

que desvastó el viñedo del Mediodía

Las circunstancias catastróf icas del pais vecino hicieron

que se abrieran las puertas del comercio exter ior,  benef ic iado
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por las buehas propiedades y' naturaleza de los' 'vihos del

lugarr müX apreciados por los vinificadores franceses. En

1882 el Tratado de Francia con España y la reducción que a conse-

cuencia de él sufrieron los derechos arancelarios, motivaron

una mayor intensificaci6n de esta corriente comercial.

Estas inmejorables condiciones y los buenos negoci-os

efectuados condujeron a la ampl iación del v iñedo. El agr icul tor

fué extendiendo su cultivo, de manera que en las zonas del Alto y

Medio Vinalopó el  labrador ' r .  .  .  s i  tenia almendros los derr ibaba

y si  poseia ol ivos los convert ia en leña, con el  afán de

plantar vides que 1e reportaban un mayor beneficio en menos

t iempo. . . "  (223) .  Por  o t ra  par te ,  la  fa l ta  de  ren tab i l idad

de los cereales a consecuencia de Ia cr is is de mediados de

sig1o, condujo a ocupar con viñedos los terrenos dedicados

tradicionalmente a su cul t ivo.

La mayor implantación de1 viñedo supuso un cambio en

la estructura de la propiedad, que va a tener sensibles repercu-

siones en la trasformación posterior aI regadio. Los costosos tra

bajos de desfonde de los temenos (que se remontaban a los

piedemontes de Ia zona) y los demás gastos de laboreo, permitie-

ron acceder a la propiedad a algunos colonos' compensados

por sus trabajos con parte de los nuevos viñedos, sistema

por el cual se produjó un aumento de la mediana y pequeña

propiedad (224).

Con la entrada del s iglo XX Ia'  cr is is vi t icola empezó

a dejarse notar en la comarca, al igual que en otras zonas

cercanas y en general como en todo el Pais Valenciano, donde
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donde ta filoxera se extendió con facilidad en las plantaciones

efectuadas en suelos arcillosos y poco compactos. A partir

de L9O5 lní26 la filoxera acto de presencia en la provincia

y en 1910 habia alcanzado a los nunicipios del vinalopó.

Pese a estas condiciones desfavorables, la sequedad del c l ima'

la 
.parquedad 

de precipi taciones, y los suelos r icos en cal '

hacian de 1a vid eI cultivo más apto y ad'ecuado a Ia zona,

que contaba con la larga experiencia de los habitantes del lugar

inmersos ya en una tradición agrícola del cul t ivo de1 viñedo.

A comienzos de siglo =."" 
"rr"ndo 

en medio de esta coyuntura

desfavorable y depresiva para Ia uva de vinificación, comience

a Eomar auge las plantaciones de uva de mesa, las cuales

pasan a ocupar las zonas de regadio. cavanilles citaba ya

en el siglo XVIII que se cultivaban en estos lugares algunas

castas de uva de mesa, pero indudablemente no debia existir

en aquel entonces una neta diferenciación entre ambas especiali-

dades de consumo. Habría que esperar hasta los años l-91'3

ó 1915, siglo XX, para tener noticias de las primeras plantacio-

nes de carácter más extensivo, ya que en estas fechas será cuando

aparece la uva de Aledo (especie representativa internacionalmen-

te de la comarca).  Procedente de Aledo, municipio l indante

con Alhama de Murcia, la introdujeron dos agricultcres de lt¡elda

relacicnados ccn el pueblo citado, en eI que se daba entonces

esta uva, que hoy en día ha desaparecio alli, y a la que

se conocia con el nombre de ItRoyal'r ' Sin saberse en realidad

cual es su verdadero origen hasta su implantación en aquellos

parajes (225).

La pr imera plantación se real izó en el  paraje de rrCucuchrr,
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termj-no de Novelda, y tras ser enviada a Barcelonar 9u€ era

el marcado más exigente en calidad de la época, superó la

aceptación gue en el momento tenfan las uvas rrvalencisrr y

eI estimado trmoscatel romano'r, ante los cual fué incrementan

dose su cul t ivo,"tanto en Novelda como en términos vecinos. Antes

de que se iniciará Ia Guerra Civil se exportaba a Francia,

aunque se trataba todavía de plantaciones modestas. Durante

los años sigui.entes, periodo en gue se situa eI paréntesis

de la contienda española y Ia II Guerra Mundial, s€ produjó

una atenuación de su desarrollo.

Tras la Guera Mundial será realmente cuando se lleva

a cabo el renacimiento de las exportaciones a Francia y con

é1 el  expansionismo insospechado de las plantaciones de rrAledorl

así como comenzarán a extenderse otras variedades entre las

que se encuentran t t la Rosset irr ,  "18 I tal iarr  y tr la Ohanesrr,

que introducen nuevos revulsivos en la producción, dada su

mejor adaptación a terrenos hasta ahora no ocupados y sobre

todo por su capacidad de aguante en la cepa que proporcionaría

recolecciones tardías con grandes perspectivas de mercado.

El incremento continua más regularizado hasta los primeros

años sesenta en los que sufre una pequeña estabilización,

pero será a mitad de esta década, cuando la apertura de nuevos

mercados, entre los que se situa el alemán como excepcional

consumidor, proporcione un fuerte progreso de las plantaciones

que además van a ilug"" a un grado bastante alto de diversifica-

ción entré las especies ci tadas.

4.2.2. La expansión del regadío y los cultivos
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La transformación sufrida del secano en regadío de

gran parte de Ia comarca ha seguido más pautas de celeridad

significativas que han conseguido cuadruplicar la superficie

regada desde comienzos de la década de los sesenta hasta

comienzos de los años ochenta. La evolución del espacio

ocupado por eI regadío se ha incrementado en ese periodo

en un 383 %, y en dicho proceso expansivo han tenido que

ver mucho ciertos cultivos en concreto.

Según se muestra en eI cuadro Cciil/ desde L962 a L984

ha crecido el  área regada en L6.O42 Ha, 1o cual ha sido posible

gracias a una profunda transformación del paisaje agrario

traducida tanto en las especies cultivadas, como en Ia forma

de explotación y sobre todo en Ia tipologÍa de los aprovechamien-

tos de1 agua para el riego.

En primer lugar y por 1o que concierne a los productos,

la vieja tr i logÍa de cereales, v id y ol ivo ha sido sust i tuida

en orden de importacia por la uva de mesa (pa¡rales), los

frutales y las hortalizas. En este proceso de sustitución

de unas especies por otras ha sido decisiva la capitalización

que ha requerido la agricultura, cuya nueva orientación producti-

va basada en unos cultivos comerciales de altos rendimientos,

necesitaba de fuertes inversiones realizadas a priori y que

se amiesgaron con la esperanza de una buena comercialización.

Hasta la mitad de 1os años cincuenta, y como evidencian

los documentos cartográficos del momento (fotografía aerea,

vuelo nacional de L956),  los secanos arbolados, los cereales

y las superficies en barbecho eran los rasgos predominantes
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CUADRO ffiV .EVOLUCIOil DE I.A ST'PENTICTT NEGADA EN TIA

lftmicipio:

AIgueña

Aspe

E l d a .

Hondón Fr.

Hondón N,

La Romana

Monforte del Cid

Monóvar

Novelda

PetreI

Pinoso

Salinas

1962:

1 .096

898

36

82A

250

2 .108

356

to2

1970: 1978:

3 .400

720

100

r . .200

I.2o,4

4.OOO

1 . 7 0 0

3 . 6 5 0

325

I

304

16.611

2 . 3 7 4

68.0

20

98

614

2 . 8 8 1

3 . 0 0 3

130

266

10.066

1984:

3 .7L3

829

386

2 . 2 7 5

2.832

4 . 3 3 5

2.338

3 . 2 9 0

L42

1 . 2 3 8

337

2L.7t5 (383ñ)T O T A L . .  .5 .673

CUADRO .DISTRIBUCION DE IA ST'PERFICIE GLOBAL DE REGADIO SEGI'N CI'LTIVOS

Cultivos:

Uva de mesa

Uva vini f icación

Frutales

Almendro

Herbaceos

Olivar

Sup. ocupada en Ha: l"sobre Ia eup. Labrada:

tL.284

3 , 2 7 8

3.239

2.308

r .254

352

5 1 ,  9 6

L 5 ,  0 9

L4,92

l _ o , 6 3

5 r 7 7

1 r  6 3

I  O  T  A  L . . . o . o . . . . . . 2 1 . 7 1 5 100 oo

Fuente: -

Datos_ L962-L97O: Amoyo Ilera y Bernabe Maestre: rrEl Medio

Vinalopó". Geografía de la provincia de -

Al icante (  l -978 ) .  Pag. 523 .

Camara Agraria Provincial y Asociación

Entidades de Regantes de 1a Cuenca del

na lopó.

de

Vi

Datos L977-L984:
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en eI paisaje. El aspecto de los campos arbolados eran en

la gran parte de los casos de una perceptible dejadez, Qui-

zás introducida por el proceso de crisis que entró por aquellos

años en uno de los cultivos primordiales hasta aquel entonces,

e1 ol ivo. Esta especie centenaria,  v ieja y aquejada de plagas

había perdido importancia incidiendo en el1o durante la década

de los cincuenta, Ia bajada de precios que el  aceite había

experimentado en los mercados nacionales. Todo ello indujo

al abandono de esta especie que dejó de cultivarse mientras

persistió la prohibición estatal del amanque del arbol '

una vez desaparecida esta, se procedio a su supresión másiva,

e igual suerte comieron las viñas de vino que venía presentando

escaso rendimiento económico (226).

ta recuperación de los mercados europeos' y la baja

productividad de los cultivos tradicionales empujan a su

sustitución por otros de alta rentabilidad. La . uva de mesa

ha sido eI verdadero protagonista de la transformación agrícola

pero mucho tuvo que ver en ello una especie hortíco1a precedente,

eI tomate. Como se ha dicho la uva de mesa se implantó con

relativa prontitud en el término de Novelda' pese a Io cual

la transformación de tiemas incultas y del secano en regadío

requería una fuerte capitalización que en muchas ocasiones

no estaba en manos de la explotación familiar. La figura

del cosechero-exportador va a ser en este sentido decisiva

err Ia transformación de una buena parte de terrenos, localizada

en el término de Novelda y que se dedicaron en un principio

a Ia implantación de tomates para la exportación.

4 .2 .2 .L .  E t  tomate  y  Ia  agr icu l tu ra  de  expor tac ión . -
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Los cosecheros exportadores, figura en cuyo origen se esconden

comerciantes, empresarios de todo tipo y en menor medida

agricultores, aparecen en el Vinalopó Medio en eI año l-950-

51. Realizan una agricultura de corte capitalista' en la

cual invierten fuertes sumas pero en la que queda asegurada

en buena medida los altos rendimientos. La base de dicho

éxito se situa en eI establecimiento de explotaciones de

carácter extensj.vo cultivadas con especies denominadas 'rde

primorrr,  cuya antelación su cic lo vegetal ,  e[  condiciones

idóneas, Ies proporciona unas cotizaciones altas en los mercados

sobre todo extranjeros.

Estas evidentes ventajas quedaban sín embargo supeditadas

a unos presupuestos básicos: la benignidad cl imát ica, la

existencia de agua, y en otros tiempos era también necesaria

Ia existencia de tierras virgenes o gue hubieran estado largo

t iempo sin .  producir  (227). A excepción del agua que era

eI elemento más raro y escaso, los otros dos se daban sobradamen-

te en el  Medio Vinalopó, pese a 1o cual,  el  agua clave para

el proceso de producción obligó a estos empresarios a buscarla

allí donde Ia hubiera, bien mediante perforaciones de pozos

o a través de compañías de agua.

Ahora bien las elevadas inversiones necesarias no hubieran

podido llevarse a cabo de no ser realizadas en un culüivo

altamente rentable capaz de amortizar el capital invertido.

EI tomate va a ser la especie elegida y que va a inicia-r

en estos sectores Ia reducción de los secanos. Este cul t ivo

habría amaigádo en 1os años veinte en la Huerta de Alicante

con variedades autóctonas, pero a partir de l-950-51 se introduce
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en Novelda con una variedad nueva e} tomate l lamado rrcanario"

o it inglésrt de mayores rendimientos.

En el área de Novelda las explotaciones se beneficiaron

de los débitos del Canal de la Huerta procedentes del Alto

Vinalopó, así como de las Aguas extraidas de un buen número

de perforaciones que se efectuaron en esos años. La otra

necesidad básica, la existencia de temenos virgenes en grandes

extensiones, tampoco era obstáculo alguno dada la situación

de gran parte de los campos en estado de abandono. Un obstáculo

sin embargo suponía e1 hecho de que se necesitara invertir

grandes capitales en su adquisición, y además con el inconvenien-

te que en pr incipio presentaba la i t inerancia necesaria para

el cultivo, ello determinó un proceso de arrendami-ento de

estas tierras por campaña de cultivo (228). Los abundantes

barbechos o áreas de cultivo marginal que había en Ia zona,

y que no podían ser transformadas por sus propietarios faltos

de capacidad económica propició este t ipo de explotación,

en la cual se establecía una formalidad novedosa: las compañÍas

de cosecheros tras utilizar los baldios por una o dos temporadas

se comprometían, a cambio del arriendo, a canalizar el agua

a las fincar y abonarfas. El1o hizo que además de alcanzar

el tomate durante unos años (l-960-64) una fuerte expansión,

eI regadío aumentase en términos globales de modo palpable'

y ante todo la nayor ventaja fue la social ya que una vez

terminado el convenio, las parcelas ya convertidas en regadío

pasaban a ser cultivadas por sus propietarios los cuales

introdujeron masivamente al viñedo que sustituyó aI anterior

cultivo. En el1o debieron librar un papel importante tanto

eI mayor apego de estos a la t ierra, como la tradición con

que se contaba deI cultivo, y las buenas perspectivas que
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presentaba ya en algunas explotacion€s.

4 .2 .2 .2 .  La  uva  de  mesa. -  Es ta  espec ie  ha  s ido

realmente 1a protagonista desde la segunda década de los

sesenta de la transformación agrícoIa de la zona. En total

el vi.ñedo cubre en el año 1984 un 67 % de La superficie labrada,

y de la cual un 51196 % se dedica a la uva de mesa. A mayor

abundancia Ia representatividad de1 cultivo es de sumo interés,

ya que aglutina a más de1 60 % del total provincial y el

20 % de la producción nacional QZO¡. La expl icación db

esta boyante situación y de Ia progresión acelerada del producto

en las últimas décadas, viene dada tanto por las favorables

condiciones físicas como las sociales y económicas que i-mperan.

en el  Medio Vinalonó.

La inc idencia del  medio f ís ico ha tenido una doble

vert iente, €s decir  ha sido negat iva y a la vez posit iva.

EI microclima término especial que goza el valle, y las caracte-

ríst icas de 1os suelos sueltos y cal izos, algo pedregosos

y ricos en potasio han sido decisivos en Ia calidad del producto

obtenido. A1 igual que las características de las aguas,

que en general mantienen un ligero porcentaje de salinidad

en torno a los Or5 gm/l de cloruros totales les da una consisten-

c ia  espec ia l .

Las condiciones térmicas privan sobre todo y e11o hace

que tenga mucha importancia su situación y orientación más

que la extensión de la superf ic ie.  Una or ientación al  medio.dia

resguardada del Norte, abierta los aires de Poniente y situada

en ladera es ópt ima; si  además e1 suelo es suelto y cascajoso,
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se convierte en el ideal, de ahí que las áreas colonizadas

sean en muchas ocasiones }os lechos mismos de las ramblas,

y con preferencia los glacis y piedemontes.

Todos estos factores proporcionan a la uva una consistencia

especial que Ia hace mantenerse en perfecto estado en la

cepa hasta pocos días antes de su l legada al  mercado, así

como la conserva perfectamente en su periodo de transporte,

llegando aI consumidor en perfecto estado con toda su calidad

y sabor.  Estas propiedades de cal idad'y aguante, la convierten

en una mercancia especulat iva, que sólo en los parajes más

priv i legiados se puede mantener blen, y sobre todo en periodo

cl imáticos di f íc i les en otros lugares. Sin embargo todas

estas condiciones ópt imas se ven empañadas por la insuf ic iencia

de las aguas para r iego, y3 que ese mismo ambiente seco,

cál ido y soleado imprescindible para su cic lo de crecimiento

y larga conservación, hipoteca la existencia de recr¡rsos

hídr icos necesarios para su producción.

Las precipitaciones, tienen un marcado carácter otoñal,

cuestión que advierte de la deficiente distribución que presentan

a 1o largo del c ic lo vegetal  del  cul t ivo. A eIIo se añade

su insuficiencia, que delatan los umbrales pluviométricos

en torno a la isoyeta de 3OO mm/año. Se hace necesario en

esta si tuación establecer un complejo sistema de r iego, el

cual en cierto modo no sería ningún obstáculo, de haber agua

aunque fuera subteránea. El problema principal radica en

que las formaciones permeables en la zona son escasas y de

réducida envergadura pero la cuestión se agrava más, ya que

eI problema pr incipal radica en que los escasos aportes pluviomé-
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velocidad con que se extraen para su

la degradación de Ia ya reducida

de aguas de la zona.
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se renueven a la misma

consumo, 1o que conlleva

disponibi t idad y reserva

La inexistencia de recursos ha sido uno de los factores

limitativos en todo momento de la expansión y producción

agraria que ha venido superando este imponderable, gracias

a un mayúsculo esfuerzo del factor humano, apoyándose en

gran medida en las favorables condiciones socioeconómicas

de las comarcas y de su proyección comercial  exter ior,  eu€

ha sabido aprovechar Ia inic iat iva pr ivada.

tos factores humanos y el marco socioeconómico han

sido otro de 1os revulsivos del expansionJ-smo de las áreas

regadas; y es que aquí se puede decir que se ha dado una

cierta ident idad de intereses entre los part idar ios de la

modernidad industrial y los grupos del poder agrario tradicional,

coalición que ha favorecido un desamollo homogeneor €n eI

que eI incremento de puestos de trabajo industrial y de servicios

ha sido proporcional aI  desamollo agrícola.

La industria motor esencial de 1a comarda permitió

absorber a los antiguos obreros agrícolas y a los hijos de

estos y de los inmigrantes en un momento crítico de la agricultu-

ra y en la que industria gozaba de un fuerte desamollo;

pero a la vez potenció Ia aparición de una agricultura a

tiempo parcial, gü€ se mantiene con gran primacia en este

sector,  constr ibuyendo hasta el  8O % deL t ipo de cul t ivador.
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En esta dedicación a tiempo parcial contribuye la preponde-

rancia de una propiedad directa y una estructura minifundista

de1 terrazgo que caracterizan a este cultivo que requiere

en ciertos periodos una gran dedicacién y que depará a-ltos

rendimientos para Ia economia familiar. Tanto los obreros

industriales como la población dedicada a los servicios y

los propietarios industriales muestran i¡na clara inclinación

a comprar tiemas r por lo que hoy en df a continua vigente

una gran demanda y se producen a bUen ritmo nuevas transformaciO-
!
nes del secano en regadio. EI factor limitativo sigue siendo

la escasez de agua, que ha provocado una moderación del fenómeno

que cuenta de otro lado con múltiples ventajas como la comercia-

lización tanto en mercados exteriOres como en eI Consumo

nacional, y su gran rentabilidad. Con estas bases de partida

se ha encaminado la producción a través de técnicas que requieren

Ínversiones de gran envergadura y en la que el asociacionismo

ha sido imprescindibte.

Los cultivadores directosr Qu€ son los obreros agrícolas

tradicionales y que siguen invirtiendo el mayor tiempo de

su trabajo a Ia explotación, son hoy todavía un grupo numeroso

que vio en los primeros éxitos conseguidos en las transformacio-

nes del secano en regadÍo una posibilidad de mejorar su economia.

Necesitaba para el lo modif icar su sistema de producción y

no regateo ningún esfuerzo en este sentido. ta iniciativa

particular y privada a través de formas asociativas ha venido

a paliar una gran parte del problema de capitalización del

agro y entre cuyas mayores inversiones se cifra la relativa

a la búsqueda, captación y abastecimiento del regadio.
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Desde los años cincuenta y de modo más efectivo en

1a siguiente década, vienen funcionando fórmulas cooperativas

y asociativas que han salvado uno de los obstáculos más importan-

tes que requerÍa la nueva técnica productiva, y al que también

se añade la comercialízacián del producto. Con estos datos
'resulta en fin, ser este un cultivo altamente social que

requiere además de soluciones conjuntas para el riego y Ia

comercialización de un gran número de mano de obra, sobre

todo en ciertas épocas del año (230).

4 .2 .2 .3 .  Fru ta les  y  hor ta l i zas . -  Forman es tos

dos bloques de cultivos un porcentaje más reducido, pero

también importante dentro del agro comarcal.

tos frutales, eu€ ocupan el L4192 % del regadío, han

ido incrementándose a 1o largo de1 sig1o, contribuyendo en

ello su diversificación en áreas menos aptas para eI cultivo

de Ia vid,  sobre todo por su exposición cl imát ica. Destacan debi

do a su buen rendimiento económico y por orden de producción,

eI manzano, €1 peral ,  €1 melocotonero y eI c iruelo, estando

los agrios escasamente representados.

Las hortal izas, con un 5t77 % de la superf ic ie regada,

han experimentado de igual modo un notable incremento en

los últimos tiempos, aunque continuan en mayor proporción

ceñidas en sus áreas de cultivo a las huertas tradicionales,

dominio de los antiguos regadíos de a pie, a pesar de que

hoy no persista dicho sistema. La producción de los enclaves hor

t ícolas t iene un dest ino de consumo estr ictamente local a di fe--

rencia de 1o que ocurre con la vid,  o a lo sumo se distr ibuye

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



en los mercados

y municipios del

vecinos de mayor demanda,

l i tora l ,  sobre todo en verano.

T7 2E

Elche,  Al icante

4 . 2 . 2 . 4 . EI almendro y eI olivar.- Componen ,

por úl t imo, el  espectro de las especies que se benef ic ian

asiduamente del riego. EI olivar más que un cultivo característi

co del regadío corresponde a una reliquia del antiguo dominio

de los campos regados, y en buena medida asi Io delata su

escasa representatividad sobre el área regada al ocupar só1o

un 1'63 %. Es sin embargo uno de los cul t ivos clásicos que

más vigencia t iene sobre Ia tradición de la zona.

Con el almendro no ocume igual , pues es un frutal

que con el paso de los años y la introducción de híbridos

resistentes a las heladas tardías ha cobrado un gran auge.

Sus reducidas exigencias hídricas y los altos rendimientos

de la especie han decidido su expansJ.ón. Ocupa en la actualidad

un 10r63 % del espacio regado y dentro de las especies de

frutales es una de las más importantes, en cuya introducción

está teniendo un gran papel la situación deficitaria de Ia

zona en cuanto a recursos de agua, convirtiéndolo en un cultivo

idóneo.

4.2.3:__La escasez de recursos y si,stemas de regadio

ta lucha contra la atídez es un hecho demostrado a

Io largo de la histor ia del Medio Vinalopó. A comienzos

de siglo las aguas superf ic iales eran inexistentes, produciéndose

a f ines de su pr imera mitad l ,as pr imit ivas afecciones sobre

Ios mantos profundos. A pesar de Ia escasez de recursos
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hídricos dificultad esencial de la zona, el gran potencial

humano y su marco socio-económico, junto al magnífico clima,

la buena aptitud del suelo, y el alto valor comercial de

sus productos, permitieron y alentaron la intensificación

del riego. ta iniciativa privada acometida bien por particulares

en solitario o por sociedades mercantiles de aguas continuaba

con su labor de abastecer a las áreas regadas, va a ser sin

embargo en Ia década de los sesenta, cuando la expansión

del viñedo se efectue, cuando surja otra figura que contaba

con precedentes tradicionales, y Cué aunque también es fruto

de la iniciativa privada esta vez representa una figura asociada

de mayor alcance social: Las Comunidades de Regantes, y

Sindicato de Rj-egos, Cooperativas y Sociedades Agrarias de

Transformación constituyen el grupo más importante de aprovecha-

mientos de agua para el riego, y entre las que se encuentran

sistemas antiguos que han pasado obligados por 1a necesidad

a incorporarse a nuevas formas y técnicas de producción.

4 . 2 . 3 . I . Part iculares y sociedades mercant i les.-

Desde los años veinte y pareja a la expansi6n de1 regadío,

se fueron abriendo pozos particulares que abastecían necesidades

concretas dado que 1as fuentes tradicionales se venían agotando.

Este fenómeno va a ser más importante ya en 1a segunda mitad

de siglo, inmersa la zona en una nueva agricultura.

Entre las explotaciones parti.culares, difícilmente

localizables en toda su extensión, las mayores concentraciones

se si tuan en el  s istema de Crevi l lente, en concreto en la

siema de la Ofra y en el  s istema acuÍfero de la sierra del

Cid y la Serreta Larga. Son estos los centros neurálgicos

de la inic iat iva part icular y con poster ior idad lo vienen
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siendo de algunas S.A.T. tos pozos se abren con el  f in muchas

veces doble de abastecer a las necesidades propias de la

finca y de comerciar con los excedentes, aunque existen explota-

ciones concretas en las que se hace exclusivamente una u

otra cosa.

Destacan por eI volúmen de extracciones, la explotación

reaLizada por Francisco Peña Marin, este part icular comercia

con el agua que extrae de varios pozos (q ó 5) ubicados en

el sistema de Peña Rubia, Argueña-Maigmó y siema ' del Cid'

en total extrae cerca de 2 Flm3/año de los cuales sóIo O'25O

tlm3 se consumen en e1 Medio Vinalopó con destino a 1a agricultura

mientras que el  resto se venden a part iculares, a S.A.T.

y a la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante. Otra explota-

ción importante es la que real iza José Mart inez Vicente,

empresario dedicado al cultivo de panales, extrae cerca de

un 1 Hm3/año de dos pozos ubicados en Ia siera del Cid para

consumo propio pero no tiene suficiente con los recursos

que extrae y compra además agua de otras empresas como el

Canal de la Huerta de Alicante. Por último otra explotación

importante recae en el Sr. Navamo Salas que cuenta también

con dos pozos en la Sierra de1 Cid que Ie proporcionan 0r1

Ftrn3/año para uso exclusivo de su propia finca.

Se trata en --suma de part iculares con explotaciones

de cierta envergadura (superiores a 30 Ha) y con solvencia

económica como para realizar a título individual' Ias grandes

inversiones requeridas. En a1gún caso como e1 pr imero señalado,

con una clara vis ión comercial ,  mientras que en eI -  resto

se trata de una necesidad de abastecimiento propio que en
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algún momento no excluye tanto la venta como la adquisición

de caudales ajenos a su propia explotación.

Las Sociedades Mercantiles, son sin embargo mucho más

representativas de un tipo de aprovechamiento privativo,

y en el que la propiedad del agua adquiere una simbología

especial ya que las compañias y los recursos por ellas extraidos

aunque destinadas al riego (o por 1o menos nacieron con ese

motivo), no guardan ningún vínculo de pertenencia con las

tierras a las que afectan. En el Medio Vinalopó aparecen

dos Sociedader Mercantiles una de las cuales, el Canal de

la Huerta como ya se señaló tenía su origen en los pozos

del Zaricejo en eI AIto Vinalopó aI cual abastecía en Vi l lena.

Esta benef ic ia asimismo en eI Medio Vinalopó a los r iegos

de la zona de Novelda, y destina sus principales dotaciones

en el sector de Monforte, Agost y Alicante; Ia otra se trata

de una compañia de Aguas conocida como Riegos de Salud o

Cornpañia los Suizosr eü€ tiene su explotación en eI Sistema

de la Sierra de Crevillente, aunque comercializa sus aguas

en el  Medio Vinalopó (zona de los Hondones),  en el  Bajo Vinalopó

y en e1 Bajo Segura.

El Canal de la Huerta. Dota con sus instalaciones

a un sector de riegos en Novelda tanto de particulares como

en los últimos tiempos a la zorua integrada en la Comunidad

de Regantes de Novelda. Entre el sector de Monforte y Agost

abastece asimismo a varias explotaciones entre las que se

encuentran las de Casa Mitjana, Martinez Vicente, y Bonny

S.A. (algunos de cuyos terrenos se encuentran el Campo de

Alicante). EI volúmen de agua servido a todas estas entidades
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Comunidad
NoveLda

t -51- .6L8

Año

L980

t-98L

L9A2

L983

1984

r.985

Particulares

L  .072.600

868.225

t - . 2 8 9 . 6 0 0

390.700

847.L50

897.300

Empresas

L . L 5 5 . L 2 7

L.245.L7L

L.374.34L

L.426.76L

1  . 6 7 6 . 8 3 8

2.825.382

vart-es

EI agua se adquiere en las oficinas de Ia sociedad

del canaL distr ibuidas por los dist intos enclaves de regadío,

y se adquieren por m3, cuyo precio en 1984 era de 20 pts (hoy

ya se si tua en 22 pts m3). Para 
' la 

adquisic ión de1 agua

no es condici.ón imprescindible tener tiemas a regar o por

lo menos no resulta necesario just i f icar lo,  además esta sociedad

viene abasteciendo últimamente a varios núc1eos urbanos deI

Medio Vinalopó. Et mínimo de agua que se puede adquirir

de 25 m3, no habiendo tope para la cantidad de agua máxima

a comprar  (231) .

La Compañia los Suizos. Surge esta mercantil en Ia

segunda mitad de los años 5O, por iniciativa privada de un

grupo de gentes extranjeras, que tras 1a visita del sector

de Crevi l lente y Hondón de los Frai les, creen oportuno real izar

un estudio geológico de las zonas que piensan pueden ser

rentable para Ia explotación de aguas subalveas. Una vez

real izado dicho estudio, a cargo de invest igadores e hidrogeoló-

gos de nacional idad suiza, S€ preveían que los aforos iban
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ser de una medio

la realmente posible

3.000 l /seg ci f ra bastante superior

apreciaria tÍempo despues.

Estos buenos augurios incentivaron la creación de una

compañÍa de extracción de aguas que partía en su totalidad

de una iniciativa extranjera, y en la que la mayoria de los

accionistas no iban a ser nacionales. Su sede se estableció

en Madrid, hecho que venía impuesto, a1 igual gue la participa-

ción en la empresa de un 25 % de accionistas españoles para

conseguir su legalización. Chocó esta empresa con algunos

obstáculos dadas las características de su estructura financiera,

pero gue fueron soslayados gracias a las gestiones del Conde

de Jordana, que guardaba una gran influencia política en

medlos gubernamentaLes y que pasó a ser el presídente de

1a compañía, con lo cual se agilizaron enormemente los trámites

de aprobación del proyecto de explotación de aguas subalveas (3,¿.

Cabe destacar que a pesar de existir un 25 % de accionistas

españoles, estos sin embargo no eran lugareños de la comarca

del Vinalopó o cercanÍas, sino que en mayor grado pertenecían

a los ambientes de la capital de Ia naciónr por 1o que dicha

compañía se fraguó totalmente en desconexión con e1 entorno

social del sector a1 que iba a beneficiar, y con miras exclusiva-

mente de una explotación y negocio económicamente rentables.

Desde un principio la puesta en marcha de la explotación

planteó problemas de índole municipal y administrativo' ya

que el proyecto concebido como una galeria filtrante se situaba

en eI término de Albatera donde las aguas surgían caballeras.

Así pues esta galer ia que se inic iaba en otro término municipal
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a través de un tunel de 2 Km, denominado de L'Algüeda, y

con un desnivel del uno por mil llegaba, socabando subterráneamen

t€, al término de Hondón de los Frailes y afectando por 1o

tanto al subsuelo de este término municipal bajo el cual

se ubican el  75 % de

eI resto en el término

extensión total de Ia galeria, estando

Albatera.

1a

de

Esto motivd que a la concesión inicial de los derecho

de explotación de la compañia se acompañaran una serie de

requisitos impuestos por el Ayuntamiento de Hondórt de los

Fra i les . Esta ent idad munic ipal  real izaba Ia cesión del

subsuelo a canbio del agua necesaria para el abastecimiento

de las superf ic ies regables del término a un precio especial

o rnejor dicho moderado. La cant idad de agua cedida se f i jo

en un módulo de 1OO L/seg, posteriormente las cesiones han

sido ampliadas, tanto en el propio término de Hondón de los

Frailes como en e'l de Albatera.

Las instalaciones de Riegos la Salud, mejor conocido

como galer ia de ' r los Suizostr ,  se abren en el  sector occidental

del Sistema Acuífero de la Siema de Crevi l lente, esta galer ia

se construyó en principio para obtener agua por simple drenaje

de la Sierra, pero a part i r  de L963- la sociedad tuvo que

efectuar sondeos en eI interior del tunel, 4l situarse la

cota del nivel  piezométr ico por debajo de la refer ida galer ia.

Se realizaron así doce sondeos y múItiples reprofundizaciones

a percusión que cortan principalmente los materiales permeables

de calizas y dolomias del Lias. En la actualidad funcionan

cinco de ellos d" modo intermitente y los otros han sido

abandonados, ya que La acusada sobreexplotación viene provocando
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anualmente descensos medios del nivel del agua de 1L metros,

que han dejado algunos pozos secos, lo que han obligado a

restringir las extracciones.

La perforaci6n de los pozos ha llegado hasta los 4OO

metros de profundidad aunque el nivel del agua se situa a L92

metros. En estos momentos producen 1os cinco pozos que se

encuentran en funcionamiento (cada uno de ellos) una media

de 1-OO L/seg, habiéndose aforado en las épocas de mayores

extracciones hasta 8OO L/seg, con ser esta una cifra abultada

queda todavía algo lejos de los teór icos 3.OOO L/seg de las

primeras provísiones.

A fines de los años setenta (1-977-1980) las extracciones

se situaban en torno a los L7 l[n3/añ,o y se encontraban entonces

en funcionamiento ocho pozos,

se  bombearon só Io  1Lr5  h3 ,  1o

de agua vendida (equivalentes

módu lo  de  50  l / seg .  ) .

mientras que en el año 1984

que comesponde a 64.000 horas

las horas a 1-8O m3, con un

Estas horas de agua se reparten entre 1os Municipios

de Hondón de los Frai les, Elche, Crevi l lente, Albatera y

Orihuela, resultando en un 96 % la cantidad de agua que se

destina fuera del Medio Vinalooó.

EI agua se abastece por medio de una conducción de

40 Km de longitud dividida en dos ramales uno para Elche

y Crevillente y otro para la zona de Albatera Orihuela.

La toma de Hondón de los Frailes se establece a través de

una elevación que bombea el agua desde eI mi.smo tunel de
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explotación hasta eI pueblo situado sobre dicha galeria

y en todo ello en obra subterránea; eI agua una vez elevada

se almacena en eI depósito municipal y desde éI se distribuye

para usos tanto urbanos como agrícolas.

Los problemas comenzaron a surgir desde eI mismo momento

en que Ia empresa inicio su andadura. Hoy las tensiones

se han agudÍzado dada Ia sobreexplotación que sufre el acuífero,

Ia reducción de los caudales y el incremento de las demandas.

EI pecul iar contrato que se establecio en pr incipio para

lograr 1a concesión de la explotación ha sido, de otro lado,

eI mayor aditivo para los enfrentamientos de los intereses

entre compañia, consumidores y dueños de1 subsuelo.

En la concesión inlc ial ,  como se ha expuesto, Ia compañia

se comprometia, mediante contrato, a ceder e1 agua necesaria

para el abastecimiento de las superficies del término a igual

precio que rigiese para precios de Levante en aquel entonces

a l- '6 pts/m3 ( o 300 pts/hora).  De igual modo quedaba reconocido

tacitamente por ambas partes que los primeros 1-OO l/seg que

se elevasen serían para Hondón por derechor eu€ luego se

convirtieron en una dotación de O'9 Hm3/año. Estos postulados

iniciales han sido 1a causa de los enfrentamientos, yá que

con el transcurso del tiempo, la compañia se resentia económica-

mente; eI a:.za de salarios del personal que Ia integraba

y el  descenso de caudal Ae los pozosr gü€ inf luía en eI coste

cada vez mayor de Ia explotacién debido a la necesídad progresiva

de reprofundizaciones, hic ieron insostenible la si tuación

y el  mantenimiento de las condiciones inic iales.
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Surgieron los enfrentamientos al pretender la empresa, ele

var el precio del agua por los motivos expuestos, ya que acusaban

gravemente la falta de rentabilidad de la explotación; y los agri

cultores del término aducian la inviolabilidad del contrato, a Ia

vez gue justificaban que las grandes inversiones que habian hecho

para la trasformación del secano en regadío se hicieron, precisa-

mente apoyados en las ventajosas .condicjones que les ofrecia para

el riego el agua. La situación Ilevó finalmente al pLanteamiento

de un contencioso-administrativo entre ambas partes, resuelto en

últirna instancia por un acuerdo mutuo, el cual vino forzado ante

el ciere de la explotación por parte ae iá eñpresa, que se decla

raba insolvente. Los agricultores aceptaban el pago de un incre--

mento en el precio del agua equivalente a un l-5% sobre el coste -

real de la explotación; la empresa, por su parte, se comprometia

a Ia revisión periodica de Ios costes de dicha explotación.

En 1984 el agua se pagaba a 1-O pts/m3 y el estado de rela--

ciones empresa-regantes seguia siendo crítico, ya que l,a empresa

mantenia Ia idea de elevar eI precio de la hora de agua a 2.500 -

pesetas, precio muy por encima del convenido, y los agricultores

se negaban a pagarlo. tas superficies afectadas por estos riegos

en el Medio Vinalopó pertenecen a dos S.A.T. que cultivan cerca -

de 4OO Ha de regadío, plantados de perales, uva de mesa y hortali

zas, que se quejan continuamente.de la imegularidad de las dota-

ciones, ya que se producen cortes de suministros. ta sensibiliza-

ción de los regantes ha llegado en algunos momentos a provocarq

siones y actos de violencia, que han tenido como objetivo las con

ducciones de riego a la compañia. Los agricultores ven muy dudoso

el futuro de sus campos, dado el ni,ve1 de sobreexplotación del a-

cuífero y su degradación imeversible, tanto de calidad como de

reservas.
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4.2.3.2. Las formas asociat ivas.-  Mediante este

sistema se han podido acometer las mayores transformaciones

de la zona, pudiendose individualizar dos grupos de forma

asociada que más que una diferencia estructural o productiva

hoy en día guardan una distinción de tipo jurídico. Se trataría

de un lado de las Comunidades de Regantes y antiguos Sindicatos

de Riego, y de otra de las cooperat ivas y S.A.T. En conjunto

suponen estos aprovechamientos de aguas casi una treintena

en el ámbito del Medio rVinalopó, y que en su mayoría quedan

recogidas en el cuadro CCV donhe se explicitan sus rasgos

esenc ia les .

Las Conunidades de Regantes. Arrancan estas figuras

desde antiguo, conservando aún hoy algunas sus primitivos

rasgos, como es el caso de las de Novelda y Monovar. En

común se diferencian todas ellas del resto de asociaciones

por Ia fijación AéI área regada, ya que en sus orígenes vincula-

dos a los riegos de a pie con aguas caballeras las hizo ceñirse

a los dominios de la antigua huerta donde continuan su radio

de acción en mayor grado. Las Comunidades de Regantes tuvieron

que iniciar a principios de siglo la búsqueda y captación

de aguas profundas por medio de minados y perforación de

pozos aI agotarse las fuentes y n¡anantiales así corno los

escasos aportes superficiales del Vinalopó.

'De entre todas ellas, la Comunidad de Aguas de Novelda

es la más importante ya que tiene catorce pozos abiertos

en eI Alto Vinalopó en los términos de Villena (parajes del

Zaricejo y la Boquera),  otros seis en eI Vinalopó Medio en

Novelda y otros tres en Monovar.  De todos el los (24) sóIo
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hay en funcionamiento L4 y no todos a un tiempo, mientras

que otros 7 ya se han abandonado definitivamente por agotamiento.

Las aguas despues de bombearse, pasan a una balsa regulado-

ra de 33.OOO m3 de capacidad y desde allí se reparte por

cinco conducciones principales a la zoAa de riego que es

de 2.056 Ha. De la acequia madre parten y se subdividen

varios brazales e hi juelas, por los cuales se distr ibuyen

1os caudales, eu€ en los últimos años representan un gasto

promedio de'  7 '7 l {n3/año.

Mucho más modesta

que integra 25O socios

comunidad con un sólo

las últimas temporadas de

es la Comunidad de Regantes de Petrel

que se reparten L25 Ha; cuenta esta

pozo del cual se viene extrayendo en

riego 0'20 Ftm3/año.

Con la incorporación de las aguas profundas las comunidades

ha extendido de ordinario su radio de acción, posibilitando

Ia incorporación de áreas marginales transformadas a sus

antiguos dominios de ahí que ademas de utilizar sus sistemas

tradicionales de distribución hayan tenido gue incorporar

otra infraestructura. En estos tipos de aprovechamiento

el agua y la tierra van unidas, por 1o que si no se es propieta-

rio de Ia explotación no se puede pertenecer a Ia comunidad

ni acceder al recurso. En cuanto al sistema de adquisición

de este último la variedad es muy grande dentro de la comarca

y en función de la tipología, necesidades y cantidad de agua

de la que parte el aprovechamiento comunal. En concreto

la comunidad -de Agua de Novelda sigue un sistema de venta

mediante subasta entre los comuneros, Ia cual parte de un
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precio base sobre el  que se puja diar iamente, s istema que

viene dado ante todo por la escasez de agua y 1as fuertes

demandas que existen, alcanzándose los precios más elevados

en La época de r iegos intensivos que se suelen si tuar desde

febrero a jul io.  El  precio medio de una hora de agua varia

pues a 1o largo del año y de la campaña de cultivo oscilando

entre mÍnimos de 2.2OO pts en noviembre y de 1- l- .2O0 pts en

j u l i o .

Las Cooperat ivas y Sociedades Agrar ias de Transformáción.

Integran estos grupos de fornas asociadas dos tipos de aprovecha-

miento más complejos, ya que pueden impl icar diversos objet ivos

o runc lones . En el  caso de las Cooperat ivas como ocume

con las de Monovar y La Romana guardan una connotación claramente

comercial  relacionada con el  ant iguo viñedo y la uva para

v in i f i cac ión . Poster iormente la decadencia de esta especie

y el auge del nuevo cultivo del parral hizo que se adaptaran

a la doble f inal idad de comercial ización y abastecimiento

de regadio. Cuentan ambas con una superficie inscrita de

I.OOO Ha cada una en 1as que su dedicación principal es la

uva de mesa y se abastecen tanto de pozos particulares como

de sondeos per tenec ien tes  a I  I .R .Y.D.A.

Las Sociedades Agrarias de Transformación. Engloban

al mayor número de asociados de la cuenca media del Vinalopó

y tienen su origen en algunos grupos de Colonizací6n e incluso

sociedades de Aguas o Comunidades de Aguas. En el primer

caso nacieron al amparo de la Ley de Colonización y de la

actuación del I .N.C. pero poster iormente han variado en su

vert iente consorcial  hasta convert i rse en las nuevas S.A.T.
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que son sociedades civiles en las que pueden concumir intereses

muy varios: cooperativismo, comercialización y transformación

del regadio y mejora de la tierra en general.

En este sector estos grupos agrarios vienen adquiriendo

en los últimos años un fuerte' desarrollo, potenciado por

Ia convergencia de intereses y necesidades, entre las que

se situa en r¡n primer lugar eI de búsqueda, captación y canaliza-

ción de las aguas tanto para transformación de secanos como

para asegurar }a supervivencia de los regadios ya existentes.

Estas formas asociativas surgen de la necesidad que tiene

el pequeño y mediano propietarÍo agrícola para buscar los

medios de capital ización que le permitan real izar estas obras'

y que mediante estas iniciativas comunales pueden llegar

a obtener importantes ventajas derivadas de los beneficios

f i sca les .

El incremento notable de la superficie regada desde

los años sesenta está relacionada en buena medida con Ia

labor de estos grupos agrarios, Ios cuales han potenciado

una compleja infraestructura hidráulica y de riego y que

de otro lado no hubiera sido llevada a cabo por Ia mayoría

de los particulares dados los altos costos y la problemática

f inanciación. Resta con eI Vinalopó Medio los S.A.T. de

Aspe, los de Hondón de los Frailes, la de Monforte del Cid

y la de la Romanar_ tanto por la envergadura de La zona afec

tada como por los complejos hidráulicos que se han habilitado

para r iegos.

dichas sociedades PartenEn estructura económica

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



L7 44

de un capital  social  suscr i to y aportado por los dist intos

integrantes mediante resguardos nomj.nativos que se comesponden

con cierta extensión de t iemas, eu€ es la que el  socio suele

tener inscr i ta en la S.A.T. con derecho a r iego, Por Io que

se establece una unión entre eI agua y Ia t ierra. El  s istema

de riego aI igual que la forma de adquirlr e1 agua ta impone

1a Junta Rectora de la sociedad según acuerdos de 1a Junta

General,  su distr ibución se real iza a través de 1a infraestructu-

ra  de  Ia  S .A.T . ,  a  cargo  de l  persona l  de  es ta  y  t ra tando

de que el agua llegue siempre en la misma calidad y cantidad

para Ia que se suele almacenar y mezclar en embalses reguladores

cons t ru idos  a l  e fec to  (233) .

El s istema de venta y adquisic ión de1 agua varia igualmente

de unos grupos a otros, dándose tanto el sistema de subasta

diar ia entre los comunerosr gu€ parte de un precio f i jo como

ocurre en Monforte y Aspe, o mediante turnor Qu€ se emplea

en gran parte de las sociedades, pero que depende siempre

de la cantidad de agua que haya; entonces queda fijado eI

precio por m3 u hora de r iego. Otro sistema es eI de compra

libre en el cual el agricultor compra eI agua cuando la necesita,

estableciéndose un calendario de sol ic i tudes, 1o que suele

ocurrir en las entidades más modestas donde no se producen

grandes demandas y sobre todo concentraciones excesivas en

e l  t iempo,  de  e l Ias .

La estructura económica de las S.A.T. es compleja ya

que funcionan mediante un sistema cooperativo pero de corte

capital ista,  y en el  que los benef ic ios estatales pueden

l legar a través de las leyes de cooperación, o bien se buscan
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ACLAS

Capltal Eoclal. 273.OOO.OOO

socl'oa. 1.2oo

Resguardos nominativos.

Valor del resguardo.

Superflcie regable. 3.2oO Ha

Aguas-propledad..... . IRY-DA/PrivadaB

Nú¡nero de pozos. 5 en erQlotaci6n

Caudales. 25O-2Oo t/segundo

Siste¡¡a de riego. A pie / Iocalizado

In8talaciones. . . . . .  Elevaclón y red de
canalea

Enbelsea y capacidad. 4; 83O.0OO m3

KifometroE de tuberia. !44

VohÍnen de agua a conEunj.r. . 9r5 Hn3/año

Cupo de agua por Eocio.. 4.0O0 ¡¡3/Halaño

cultivoa. uva de mesa

Dotación ¡¡3/Helaño. 4.0OO

Pcrfodo de alnacenaJe...... . Septienbr€-€tl€ro

Perlodo de consurno:2 riego(a veceE 3) Enero-oarzo
Y naYo-agosto

Coete del agua... Invj'errro: 19,5O ptgln3

. verano: 39,29.Pts/n3
( eubasta)

tarifa eléctrica Pts/Kv/h. 5,68

Ptaa. ariual. . 32.ooo.ooo

Producción. 15.oOO KglHa

RendX¡iento por Ha. . 3OO.OOo

Tanaño nedlo de la explotación üla). 2'85

Créditoe y flnar¡clación proploe.... Derra¡aaE

Ent idadeE bancar ias ( lnteres). . . . . .  C.A.A-¡ , | .
t%

Ayuda del IRYDA para infraestn¡ctu-
r¿¡4. . . .  70 KD de caminoai

1OO l(ü de tuberias
y 3 embalsee

TIOUE¡¡A
x)illBAct'l¡O

24.42A.2*

_ 240

4.634

7.OOO

5OO Ha

IRY'DA

3O 1/seg

A pie

Elevación y red de
canales

1; 25O.OOO m3

30

2,28O tln3/año

Sin llnitación

Ilva de nesa

6.8{O

Septfenbre-enero

Enero-marzo
y f¡ayo-agoato

11 pts/n3

5 ,27

15-18.OOO Ks,/Ha

325.OOO

2,30

Banco de Crédito A8rfcola
I7tr

Sondeos

HOilI) T DB I.OS FRAII¡S
sAll Altl(x

265.OOO

195

2.656

100

284 Ha

Conpañla prlvada

1oo l/seg

A pie

E1evacl6n y red dc ca
nales

1;  18O.OOO ¡3

t2

O,630 ttn3/año

I11¡ti.tado

Uva dc DeEa
y frr¡tales

4.2@/7.nO

Septienbre-enero

t¡la¡zo-abri1
y Julio-agoeto

10 pta/o3

zso.á-re dc pcraa
25O.OOO Kg de oanzanaa
J¡ otros en nenor P¡o-

porción

250.OOO

2 , 3 L

c . A . A . t .
tá

(1) Datos elaborados con los inforr¡es cedidos por las respectivas entidades para el año 1984.
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ayudas p"o".a"rrt". de las entidades crediticias privadas;

algunos de sus rasgos pueden quedar definidos en el cuadro

CCIIII, en el que se analizan tres ejemplos significativos

por su diferente magnitud. Se deduce de su observación gue

Ia gama de variables que intervienen en su economia es árnplia,

y entre las que se encuentran: la magnitud de las tieras

a transformar; el capital con el que se parte; la propiedad

de las aguas. y Ia abundancia de ellas; y las ayudas económicas

que se reciben tanto de entes estatales como privados.

4 . 2:;i2.L L a escasez necrre-fe¡rEs asocidiva y revoluc ión

en los sistemas de aprovechamientos de aguas. El logro de

la expansión de1 regadío y de su supervivencia en algunos

sectores ha sido posible gracias a los avances técnicos en

materia de obras hidráulicasr Y que han significado una auténtica

revolución en los 'aprovechamientos de aguas. Los recursos

hídr icos, elemento vi tal ,  debido a su manif iesta escasez

y puntual presencia en eI Vinalopó Medio, han determinado

la necesidad de buscar caudales donde los hubiera' captarlos

y reunirlos para satisfacer las demandas concentradas en

unas épocas del año, pero de otro lado la baja calidad de

las aguas requería su mezcla para poder suministrarla en

suficiente no sólo cantidad sino calidad. Era preciso en

esta situación construir grandes complejos hidráulicos de

abastecimiento, en los- que el protagonismo principal 1o adquieren

los embalses de plástico y todo el sistema de distribución

derivado desde ellos; - estas obras necesarias por razones

obvias de rentabilidad de la explotaci6n y economia del riego,

y que ya han sido expuestas en otras páginas, sóIo podían

ser viables dentro de regadíos de cierta envergadura y en
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los que la productividad permitiera asegurar la amortización

del desembolso inic ial .

Estas obras se vienen llevando a cabo en el Medio Vinalopó

de modo'sistemático desde f inales de los años sesenta, y

su consecución ha sido viable, en Ia mayoria de las áreas f,¡¿s-

formadasr €o el seno de iniciativas comunales y con ayuda

en bastantes ocasiones del IRYDA. Los mayores complejos se

situan en el área de Monforte del Cid, Novelda, Aspe y los

Hondones, donde se han realizado las mayores inversiones

y donde se situan embalses con capacidades entre los 30O.OOO

y los 600.000 m3, y que en al caso de Monforte han supuesto

una inversión sólo por este concepto de más de 60.0OO.OOO

de pesetas (234).  A cont inuación se ci tan las cant idades

que a comienzos de los ochenta llevaban desembolsadas en

estos lugares las S.A.T. más relevantes.

Inversiones en millones de pesetas:'

Total. 
Acondicionamientos

- de temenos:
Infraestructura

hidraúl ica: 
Ent idades:

13s

298

1 . 4 6 8

L45

t92

*Datos

7L

L37

850

84

L44

proporcionados por

64

L6L

618

6L

48

Ias entidades al

Com. Aguas de Novelda

SAT Monforte del Cid

SAT 1432 de Aspe

SAT L433 de Hondón N.

SAT Hondón de los Fr.

1 . R . Y . D . 4 .

Las sumas invertidas han

de la Asociación de Entidades

Vinalopó, ascienden a más de

sido ingentes, y según datos

de Regantes de la Cuenca de1

20.OOO mi l lones  de  pesetas ,
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de los cuales 14.OOO se habrían

y acondicionamientos de terrenos

infraestructura. En compensación

agraria a comienzos de los ochenta

de pesetas  (235) .

dedicado a las plantaciones

y otros 6.OOO en obras de

eI valor de la producción

superaba los 7.OOO mil lones

La adecuación de Ia infraestructura de regadÍo ha consegui-

do optimizar el aprovechamiento de las explotaciones elevando

sus rendimiento a la vez gue economizando los gastos de aguas.

Estos sistemas de riefo parten de la base de que los recursos

hídricos son limitados y que las dotaciones son regularmente

menores que las requeridas por todo 1o cual se conciben como

un medio de paliar estag imegularidades, tratando de incorporar

nuevas técnicas de abastecimiento entre las que se situan

el riego localizado y los aprovechamientos de aguas residuales.

El riego por goteo se encuentra difundido en las explotaciones

más boyantes y en lar. que se ha observado' que además de la

economia de1 agua que se producer s€ obtienen rendimientos

en las producciones del orden de un 25 % más. Entre los

logros más recientes se incorporan a estos sistemas hidráulicos

la utilización de aguas del tercer ciclo que son aprovechadas

en Aspe y en Monforte del Cid, a expensas de 1a depuradora

de Aspe en eI primer lugar y la de Elda-Petrel y Allcante

ciudad en el segundo enclave. Este supone en conjunto unos

recursos acondicionados por este concepto de 7t04 lfn3/año.

Pese a todas estas acciones encaminadas a racionalizar

el uso y los gastos del agua, el Medio Vinalopó pasa por

una sostenida sobreexplotación que repercute directamente

en la rentabilidad del agro en algunos sectores sometidos
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a elevados costos necesarios para reprofundizar los pozos

y elevar el agua desde profundidades próximas a los 60O metros.

Casos de este tipo se situan en la zona de Aspe y Hondón

de las Nieves, así como algo menos dra¡náticamente en la zona

de Monforte del Cid.

En el primer lugar (Aspe-Hondón de las Nieves) los

bombeos situados en el sistema acuífero de la sierra de Crevillen

te, en su sector oriental, presentan descensos del nivel

-en un año (L980-81.) del orden de los 20 metros. Descensos

que han provocado un sensible deterioro de la calidad química

del agua la cual está lixiviando las sales del Trias' y que

junto a las bajadas de nivel (además de la carestía del agúa)

ha supuesto que de los pozos que se abrieron, un 35 % de

las perforaciones se hayan abandonado. En la actualidad

se extrae eI agua desde una profundidad de 600 metros, 1o

que supone que se lleguen a aLcartzar cotizaciones en Ia subasta

del agua, y partiendo de un precio de base ya elevado de

la magnitud de L6O pesetas m3 o Io que es 1o mismo a 20.000

pesetas la hora de agua.

En eI sistema de la siema del Cid ocure algo similar

aunque no tan alarmante ya que ]a profundidad del agua está

aquí en torno a los 3OO metros y los precios deI agua se

situan en algo más de 11-OOO pesetas la hora en época de

fuerte demanda (verano), pero sin embargo !a cifra de pozos

abandonados es aquí mayor de un 45 %.

En cualquier caso

que repercuten seriamente

trata de precios antieconómicos

la rentabi l idad de la Producción,

se

en
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y que sobre explotaciones de pequeña entidad son gravosísimas,

hasta el punto de que a1gún caso los margenes de productividad

sean una falacia que se sigue manteniendo a la espera de

encontrar nuevos caudales que permitan recuperar las inversiones

real izadas antes de que se pierdan integramente.

Las actuaciones del I .R.Y.D.A. Este organismo remonta

sus act iv idades en 1a zona al  año L972 de modo sistemático,

en  que por  Decre to  2 .L45/72  de  6  de  ju l io  se  dec la ró  de  r ra l to

interés nacionalr t  1a colonización de las superf ic ies regables

con aguas profundas en las cuencas AIta y Media del Vinalopó,

tras lo cual se aprobó un Plan General  de Colonización.

Dicho PIan sin embargo afectó, parcialmente, a la zona y

se fundamentó en I 'Planes de Mejora TerrÍ tor iales y Obrasrt

que cubrían necesidades concretas de ciertos grupos de coloniza-

ción, en la mayoría de las veces'se ci f raban en la real ización

de perfoiaciones (casi  todas en el  Al to Vinalopó) con el

fin de abastecer de recursos a la zona de riegos. Estos

pozos propiedad del Instituto servían además a un doble fin

al  integrarse dentro de planes generales de1 P.I .A.S. encaminados

a estudiar y conocer la potenci.alidad de recursos de la zona

( 2 3 6 ) .

La inic iat iva pr ivada ha sido en todo momento Ia que

ha realizado las mayores inversiones y expansión deI regadío

y sus sistemas de aprovechamiento'  pero en los úl t imos t iempos

como se ha puesto de rel ieve el  1árgo periodo de sequía que

se viene padeciendo (1"978-l '983) y los cont inuos incrementos

de1 área regada determinaron una si tuación 1ímite, QU€ preconiza-

ban en algunos puntos la pérdida de las áreas transformadas.
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Ante ello varios grupos de regantes, del  Medio Vinalopó,

vieron Ia única solución a sus problemas ( dada la envergadura

de los hechos y su incapacídad financiera) en la actuación

del I .R.Y.D.A.,  la cual se encaminaba a conseguir  los recursos

necesarios a partir de sus explotaciones' así como para estable-

cer alguna mejora técnica y de infraestructuras tendentes

a racionalizar aún más el uso del agua y lograr con ello

al tiempo mayores economias.

El Instituto de Reforma Y

aI Decreto antes señalado ha

de Mejoras Territoriales y Obras

miento integral de los recursós

y Media del Vinalopó.

Desamolló Agrario ateniéndose

iniciado en Ia zona un Plan

(ZZZ¡ cuyo f in es el  aprovecha-

hídricos en las cuencas Alta

Las obras incluidas en este Plan van a consistir, esencial-

mente, €o una conducción general que . recoja los caudales

de los  pozos  prop iedad de l  I .R .Y.D.A. ,  s i tuados  en  la  Cuenca

Alta del rio Vinalopó' para su distribución por las zonas

regables deficitarias, ubicadas en las Cuencas Alta y Media

del río Vinalopó, acompañándose en cabecera con los embalses

necesarios para poder regular los caudales existentes. El

objetivo €sr evidentemente, corregir en el momento presente

y a medio plazo e1 gravísimo problema hídrico de una zoía

regable que comprende ocho términos municipales, que en pocos

años pasará a ser casi en su totalidad de secano si no se

realÍzan estas obras con prontitud.

ta obra se plantea como una conducción principal QU€¡

totalmente por gravedad, v& a ir derivando caudales a rnedida
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que vaya bajando de cota. En eI esquema hidráulico de la

conducción (figura 206 ) cabe destacar los aspectos siguientes,

por su importancia y significación:

Se inicia eI trazado de la conducción a partir del

Depósito de Regulación del Corzo, de 2OO.OOO m3 de capacidad,

único previsto en este Plan, cuya misión será la de regular

los caudales disponibles en la cabecera de1 trazado. Este

depósito estará alimentado por el Complejo hidráulico rrCasa

del Corzorr ( fobñado por los pozos Casas del Corzo I '  I I ,

y III) r cuyo caudal conjunto se espera que sea de, aproximadamen-

te, 3OO litros/segundo; siguiendo Ia conducción aguas abajo

se si tua el  Comple jo ' tCasa del Coredor" (  integrado por los

pozos Casas del Corredor I , I I  y I I I )  con un caudal conjunto

de 3OO litros/segundo; ya en eI término municipal de Villena

s e  e n c u e n t r a  e I  c o m p l e j o t r A l o r i n e s t r ( f o r m a d o  p o r  l o s  p o z o s

Alor ines I , I I  y I I I )  con un caudal de 3OO l /seg en total ;

dentro de la misma conducción general y como dos ramales

más se conexionarían los Complejos de rrBarranco Puentestl

(pozos Romeral III y Bamanco Puentes ) con un caudal de L00

t/seg y el  Complejo Candela (pozos Baldona, Peñetes, Candela,

Prisas, Calera y Nogueral) con un caudal conjunto de 330

L/seg.

A partir de este punto nos encontramos con una impulsión

rea l i zada por  e I  I .R .Y.D.A.  con an ter io r idad,  para  sub i r

el agua desde la cota 575 a 1a 665, con el fin de suministrar

agua a L4 zona regable de Benejama. A esta misma tubería

llega también, por gravedad, €1 agua suministrada por eI

pozo Rosita,  cuyo caudal es de LOO l i t ros /segundo.
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La impulsión actua también como torre de carga para

poder mandar eI agua de estos pozos a Ia zona regable de

Monforte del Cid, a través de una conducción realizada en

su día por la Sociedad Agraria de Transformación número 2.336

de Monforte del Cid.

Volviendo a la conducción general, esta llega tras

el punto anterior al pozo rrCasa Josefinarr en eI que se situa

otra derivación de la conducción para poder conectar la tubería

construida por las S.A.T. de Agost,  y poder abastecer a Ia

zona integrada por ella; econtramos' más adelante, un tramo

de la conducción general de L2.7OO metrosr 9u€ finaliza en

et Depósito Regulador de Salinas. Este tramo, QU€ tiene

la característ ica de ser reversible en el  sent ido de circulación

del agua, para poder dotar a la conducción general de una

gran flexibilidad en su funcionamiento, cruzará }a tubería

que la Comunidad de Aguas de Novelda ha construido con anteriori-

dad par? traer el agua desde el Complejo Zaricejos en Villena'

hasta su Depósito Regulador. AI Depósito de Salinas mencionado

viene también a confluir r¡n importante ramal de la conducción

generalr  güe recoje las aguas de los Complejos rrPatoiosrr

( formado por los pozos Patojos I ,  Patojos I I  y Quebradas

con un caudal conjunto de 190 litros/segundo), rrBoqueratl

(formado por los pozos Tintoreras, Serrata, Boquera y Cerruchón,

con un caudal conjunto de 22O litros/segundo) y rrBoqueronesrl

(formado por los pozos Boquerón f, Boquerón II, Boquerón

III, La Mina y El Pinar, con un caudal conjunto de 28o I'j"tros/se-

gundo)

Por úItimo Ia conducción general aguas abajo' cruza
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una tubería ejecutada con sendos tramosr Por I .R.Y.D.A. y

Ia Comunidad de Aguas en Novelda, que vierte, 3l final, las

aguas del Complejo rrDon Ciror' (formado por los pozos LeI'

Don Ciro I I ,  Don Ciro I I I ,  La Hemada y El Corraló '  con un

caudal conjunto de 310 litros/segundo) en el Depósito Regulador

de Novelda, que hemos visto ya anteriormente, para finalizar

la conducción atravesando las zonas regables de La Romana,

Aspe, Hondón de las Nieves, y Hondón de los Frailes' finalizando

entonces su misión, tras haber hecho un recomido de L16.405

metros.

Estas obras de relevante envergadura tienen un presupuesto

global de 2.L25.6O7.788 pesetas que se f inanciarían de acuerdo

a las normas vigentes en e1 Ministerio de Agricultura, que

Ias subdivide en obras de interés general y obras de interés

común (238) .

Esta infraestructura de regadío, vendría a yuxtaponerse

a los grandes complejos hidráulicos existentes con los que

enlazaría, consiguiendo así una mejor gestión y redistribución

y economia de los recursos. Hay que añadir que en esta concep-

ción de Ia obra, subyace la idea de ut i l izar todo eI s istema

de distribución y almacenamiento así como los equipos técnicos

en las aguas procedentes del anhelado trasvase desde eI

Júcar al Vinalopó. Los lugareños guardan en sus proyectos

una clara perspectiva del futuror €D el cual los caudales

extraidos del subsuelo no podrán ser los únicos para soportar

1a situación y tratar así con estos planteamientos de economizar

sus gastos y potenciar,  a la iez que hacer más viable'  una

ant igua aspiración.
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Este plan se redactó en l-984, y fud en ese mismo año,

cuarido en situación trágica, los municipios de todo el valle

del Vinalopó celebraron una cumbre en la que participaron

quince municipios de }a cuenca y en la que se elaboró un

documento, €D el cual se pedía el trasvase Júcar-Vinalopó.

una vez más se rescataba la idea, para paliar la falta de

recursos superficiales y subterráneos de esta cuenca. El

documento una vez aprobado¡ Por unanimidad y reunidos los

acuerdos de todos los integrantes en esta reunión se remitió

a la Diputación, Gobierno civ i l ,  consel ler ia de Agricul türa

y obras Públ icas, así como al  Presidente de Ia General i tat .

4.2.4. Necesidades hídricas de los cultivos satisfacción

de las demandas en el Medio Vinalopó

En el año 1984 y a tenor de las superficies cultivadas

y estableciendo unas dotaciones teóricas- para la cuenca la

demanda se elevaba a 871235 ltm3/año, de }os cuales según

se desprende de las encuestas realizadas en eI campo, s€

satisfacieron en poco nás de un 80 %. En el cuadro número

se puede apreciar la diferencia existente entre dotaciones

teóricas y aplicadas, aunque estas últimas en algunas temporadas

de extrema.sequia tampoco han l legado a cumpl irse. El  def ic i t

puede establecerse por ello en algo más de l-5 t 612 tl¡n3/año

para el regadío de esta cuenca media; si bien hay que tener

en cuenta que }a parte de regadío que queda cubierta en sus

dotaciones, no hace a expensas de infradotar los cultivos,

sobreexplotando los acuíferos con descensos de niveles entre

20 metros, ut i l izando agua de tercer cic lo,  así como

empleo de técnica de r iego local izado.

Lo

por

v
a l
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En este estado de Ia cuestión }a realidad estriba en

que los déficits no son mayores merced al gran despliegue

que se viene realizando en la zona para tratar de salvaguardarlas

del desastroso final que se le augura de no poner remedio.

Uno de los cuales intenta ser e1 Plan del I .R.Y.D.A. antes

apuntado y en el gue subyace 1a esperanza de que lleguen

aguas foráneas a la cuenca.

4.3. La Dena¡rda Urbana

El Medio Vinalopó aglut inaba en el  año 1984 a 142.985

habitantes, cifra que supone un incremento del 50 % respecto

de Ia población que se localizaba en esta misma comarca a

comienzos de 1os años cincuenta. Se trata pues de un área

cuya tendencia demográfica es muy progresiva en términos

generales, aunque si se analj,za minuciosamente, engloba a

varios núcleos que han experimentado pérdidas demográficas.

Los centros fabriles son 1os que ejercen un mayor poder de

atracción y en menor escala, los agrarios que han experimentado

una evolución de su área regada.

4.3.1. Necesidades hídricas y satisfacción de Ia denanda

Con estas premisas se puede entrever que 1os polos

de tendencia demográfica creciente, arrastran las mayores

demandas de agua para consumo urbano y que de seguir los

ritmos de expansión continuaran incrementando sus necesidades.

Para L984 los consumos se establecieron en L3'055 Hm3, frente

a una demanda teórica de L31237 Hm3 1o que supuso que esta

quedó abastecida en un 98rO %, cÍfras que con ser alagüeñas
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CUADRO

ccrx

EVOLUEION DE LA POBLACION Y TENDENCIA DEMOGRATICA

)OMARCA: VinaloPó Medio

TABITANTES

IUNICIPIO l_950 1960 L970 l_980 1-984 INDICE

lspe

Algueña

eiaa
:Iondón de
los Fra i les

Flondón de
Ias Nieves

llonforte def
c id

Monovar

Novelda

Petrel

Pinoso

Salinas

8 . 8 1 9

1 . 8 9 6

20.477

682

1  . 9 6 1

3 . l - 7 9

l_0 .058

LO.624

6 . 2 1 - 3

6 . L L 7

L  . 0 7 5

i .o .399

1  . 7 3 6

28.380

574

1 .788

3 . 4 7 9

LO.424

L 2 . 9 4 1

l_0 .650

5.245

t . L t 7

r,3.320

1 . 5 8 9

4t_..500

556

1 .690

4.O49

t_0.439

L 7 . 3 7 3

r_s.889

5 . O 9 9

931

1 5 . 2 9 1

l_ ,609

5 3 . 1 2 8

528

l- . co¿

4 . 6 5 6

1_1 .140

2 0 . 9 5 0

20.612

5 . 2 1 8

1 . 0 0 7

1 5 . 5 3 7

1 . 6 0 8

55.322

536

1 _ . 5 9 8

4.837

1 _ 1 . 5 9 0

2 L . 8 8 6

21 .691_

5 . 3 3 9

L . O 4 2

MP

R

MP

MP

P

MP

MP

R

Indice demográfico = ID Población en 1984
ffi

Municipios muy progresivos ID l-r5

Municipios progresivos ID entre 1 y 1r5

Municipios regresivos ID L

Municipios estables ID L

M P =
p

R =

F -

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Elaboración propia.
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encieman una apreciable distorsión de la real idad.

Estos valores de la satisfacción de 1a demanda incluyen

en sus dotaciones un porcentaje de recursos que servidos por

medio de la red municipal abastecen a un importante sector

del consumo fabril, QU€ distrae para dicho uso el agua teórica-

mente aplicada a1 abastecimiento y saneamiento humano. Los

multiples locales en que se ubican empresas medianas y pequeñas

consumen poco más que un partÍcular , X en muchas de las ocasio-

nes el contrato de agua se realiza baio una titularidad personal

de1 dueño del establecimiento, FoF 1o que es imposible discernir

los usos exactamente, a no ser que se trate de grandes consumido-

r e s .

Estos niveles de consumo humano serán de todos modos

porblématicos de cara a un futuro, dadas las condiciones de

sobreexplotación de los acuíferos, competencias desde otros

sectores e incremento de 1a población y por tanto de las

demandas necesarias.

4 .3 .2 . Infraestructura y tipologia de 1o¡ aprovecha-

mientos

La titularidad de las explotaciones es en su mayoria

de caracter privado, aunque suele darse la duplicidad de abaste-

cimiento municipal  y pozos pertenecientes a sociedades'  como

el Canal de Ia Huerta, o E particulares, como la citada explota-

c ión  de"  D.  Fco.  Peña Mar in  o  la  de  Los . 'Su izos .  En más de  un

caso los Ayuntamientos se abastecen de pozos del IRYDA' y

sueLe ser norma habitual tener di"versas fuentes de abastecimien-
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to, 1o Or" indica el grado de incertidumbre det suministro,

ligado a procesos de sequia y agotamiento de las fuentes.

ta procedencia del agua es toda ella de origen subterráneo,

y en un 6O% llega desde el Alto Vinalopó.

Resta por último señalar que la infraestructura de sanea-

miento es uno de los grandes problemas a resolver, ya que

sobre todo en los val les marginales ( ta Algueña y los Hondones)

esta es algo def ic iente, por 1o que las perdidas en la red

son cuantiosas, no llegando aI consumidor más que un 4W" del

agua, 1o que supone además del problema de filtraciones y

contaminantes, Ia disminución deI rendimiento de las estaciones

depuradoras a instalar.

4.4. La demanda industrial de agua

4.4.L. Características de Ia industria en el Medio Vi-

lopó

A mediados del siglo XIX la industria en eI Medio Vinalopó

no era excesivamente boyante en relaci-ón a otros núcleos cerca-

nos como Alcoy o el Alto Vinalopó. Unicamente detacaban algunos

centro que ya amancaban desde antes su tradición, como Monovar

y Novelda, especializados en una artesania textil, de jabón

y de aguardientes, o como Pinoso, con manufacturas derivadas

del esparto.

EI origen de esta artesania precursora se encuentra en

muchos casos en la elaboración de materias prlmas que producia

el mismo suelo y que ayudaba en Ia economía de 1a fami.li.a,

sujeta a una agricul tura de bajos rendimientos.
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Esta act iv idad venia desamollandose desde siglos atras,

pero sería a fines del siglo XIX cuando la comarca alcanza

su mayor grado de desarollo industrial decimonónico, ahora

vinculado a la elaboración del vino. ta influencia del ferroca-

rril inaugurado en 1858 abre nuevas posibilidades a las ciudades

enlazadasr eu€ empiezan a tomar auger sobre todo EIda' que

comienza a manifestar su dedicación a la fabricación de calzado,

como reducto de una antigua actividad artesana (239),?

A pr incipios del s iglo XX la cr is is del v iñedo y la decaden-

cia de las industrias derivadas de Ia vid hace centrar la

atención en otras ranas, inj.ciandose una gran variedad de

actividades industriales que abarcan desde Ia preparación

de materiales de construcción hasta la fabricación de zapatos

y alpargatas. En esos años la fuente tradicional de energia'

el agua, va a ser sustituida por 1a reciente producción de

energia eléctrica, lo que liberara en parte ]a localización

de Ia industr ia.

EI calzado va a ser desde los comienzos la rama más fuerte

de Ia industria, eu€ ya en 1,930 contaba con 7L empresas. Este

apogeo industrial va a verse cercenado por Ia Guerra Civil,

que sumió al sector en una gran depresión, tras 1a cual y

ya en los años cuarenta emergió con una estructura artesana

y descapitalizada. ta mayor parte de las grandes empresas

habian quebrado y su lugar lo ocuparon una pleyade de pequeños

talleres que vivieron en los años cincuenta una competencia

feroz por la situación del mercado. Hasta principios de los

años sesenta, coincidiendo con los planes de estabi l ización,

no Surge ]a nueva industria de corte moderno, con un mercado
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preferentemente exterior y con una nueva maquinaria y sistemas

de producción, que va a tener su respaldo en l-a recien creada

F. r .c . r .A .  Q40) .

La industria hoy tiene una importancia considerable

en todos los terminos, a excepción de los exclusivamente agrar ios

de los Hondones, Pj-noso y la Algueña; en el  resto la importancia

más o menos variable osci la entre el  predominio más agrar io

de Novelda a la total  dedicación industr ial  de Elda y Petrel .

4.4.2. Tipología industrial y necesidades hídricas

El calzado aglut ina eI mayor porcentaje de ocupación

del sector fabr i l  comarcal- ,  pese a 1o cual hay una gran diversi-

dad de empresas subsidiar j -as de é1, como son las de fabr icación

de embalajes y productos quÍmicos para el  calzado, o 1as fabr icas

de hormas, de tacones, de suelas de plást ico, tal leres de

patrones, modelos y un largo número de industrias de trasforma-

c ión .

En la mayoria de los casos se trata. de especialidades

fabriles que no requieren grandes consumos de agua y que se

abastecen por ello a partir de 1a red de suministro urbano.

Cabe señalar no obstante la presencia de dos tipos de producción

que aglutinan las mayores demandas: la del marmol y 1a salinera.

La industria de1 marmol es una actividad de gran trascenden-

cia para e1 Medio Vinalopó, como 1o prueba el  hecho de que

se concentre aqul 1a casi  total idad de esta producción, por

Io que concierne a la provincial ,  y ? más del 50% de 1a nacional,

s iendo Novelda el  pr incipal foco (24L).
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Las instalaciones fabriles de la industria del marmol

cuentan con dos secciones, la cantera de donde se extrae y

la trasformadora o semeria. Esta última parte, situada junto

al río, desde siempre se ha vinculado a é1 por la necesidad

que tenia de abastecerse tanto de energia hidraúlica como

para el lavado del material asemado y para la eliminación

de desperdicios. En la actualidad 1a cuestión energética no

ejerce ningún condicionante, aunque eI segundo aspecto es

más problemático, y sigue estando por resolver, ya que el

r ío no puede abastecerlo.

La cantera y aserraderos del marmol dado que el Vinalopó

hoy no lleva un caudal suficiente ni continuo, estan creando

además un problema muy específico de contaminación industrial,

al que se le suma la gran cantidad de vertidos adicionales

de las otras industrias y los residuales de las ciudades,

que carecen todos ellos de depuración.

La explotación salinera de Torrevieja-E1 Pinós es otro

de los sectores industriales que consume un volúmen importante

de agua. Este, a pesar de no servir para otros usos, dado

su elevado porcentaje de salinidad, incide directamente sobre

Ios recursos hídricos y la evolución de las reservas acuíferas.

El Cabezo de la SaI de Pinoso es un domo salino de edad

triásica, que venía explotandose desde antiguo de forma rudimen-

tar ia mediante labores mineras, o también*en pequeñas balsas

a pie de monter €o las que durante el verano se evaporaba

eI agua salobre de un manantial (242). Pero en ningún caso

const i tuÍa esto un empleo considerable de recursos hídr icos.

Será a partir del año L972 cuando a raiz del rescate de Ia
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concesión de esta explotación por parte de Ia Cia. amendataria

de la salina de Torrevieja se inicie un nuevo sistema de explota-

ción del yaci.miento, en el cual se requerlan grandes cantidades

de agua.

Se trata en resumidas cuentas de un sistema de disolución

directa de Ia mole salina mediante sondeos e inyección de

aguas, eu€ son trasportadas mediante un pipeline hasta Torrevj'e-

ja.  El  I .G.M.E. reaLizí  un estudio de las condiciones hidrogeoló-

gicas de la zona, deduciendo que eI área de 'tE1 Rodriguillor"

en el término de La Algueña, podría suministrar e1 caudal

necesario. Se abrieron varios pozos, QU€ funcionando sin inte-

rrupción, aforaban 550 m3/hora de aguas salinas. Estos bombeos

unicamente cesan cuando durante enero y febrero, cuando se

reparan y revisan las instalaciones' funcionando eI resto

de1 año; luego se inicia la explotación y el travase de salmuera,

que prosigue hasta final de año, a la Laguna de Tomevieja'

que es donde se concentra por evaporación y se cristaliza.

Los sondeos se situan en el sistema acuífero de Quibas'

el cual sufre una fuerte sobreexplotación. Para la obtención

de sal se extraen anualmente un promedio de 3r8 Hm3 de aguas

con una salinidad de 10.OOg y LO.759 mE/L, facies clorurada-

sódica, que no sirven para otro uso; pero estos niveles de

salinidad han ido creciendo desde que comenz1 La explotación,

que años atras presentaba una buena calidad (vid. cap. III,

pp. 542 y ss.) .  Este acuífero t iene unos recursos renovables

entre O y 3t1 Hm3/año, y en ca¡nbio se extraen del orden de

14'5 tlm3/año entre agua dedicada a la agricultura, al uso

urbano y a Ia extracción de sal, 1o que esta contribuyendo
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que desciendan los niveles

se salinicen las aguas ,

las zonas cercanas al diapiro

de

con

T7 7I

forma acusada

mayor rapidez

4. 4. 2.  L.  La demanda industr ial  . -  Los estableci-

mientos no conectados a la red de abastecimiento

urbano suponen escasamenEe el dos por ciento

del total , pero en contrapartida consumen mucho

más que los que si 1o estan , 
- por ello justa-

mente necesitan ci-erta autonomía , eu€ La consiguen

mediante la apertura de un pozo o la compra

a ent idades part iculares ,  s iendo .el  pr imer caso

el más común

un total de

En conjunto suponen estos consunos

6|OLl hectometros cúbicos al año

a continuacióndistr ibuldos

se detal la :

por munlc lp los como
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Demanda Industrial:

Municipio:

4 s p e . . . . . .  . . . . . . . . . .

8 1 d a . . . . . .  . . . . . . . . . .

Hondón de las Nieves

M o n f o r t e  . . . . . . .

Monóvar.

Novelda.

Petrel

L a  R o m a n a  . . . ' . .  .  . : . .  .

P i n o s o . . .  .  . .

Salinas

Demanda Hm3/año:

o t 2 2 L

0 r 7 6 6

o r 0 0 7

0 ,  1 2 3

0 r 1 2 3

o r 6 5 5

o t  2 2 4

o I ol_l-

3 ' 8 0 0

o f o o T

6 ' 0 1 1TOTAL.

4.5. La infraestrtrctura de saneaniento y 1a8 aguas recicladas

El nivel de saneamiento y depuración de las aguas de estao

marca no es acorde con el de }a demanda que presenta. EI estado -

de la red de alcantarillado es defectuoso en un alto porcentaje y

los municipios, en su nayoría, no depuran sus vertidos, que 1o ha

cen a acequias o al propio rÍo, que pasa a Ser el colector princi

pal de aguas residuales de la zorra. En esta situación resulta ser

eI Medio Vinalopó una de las comarcas con mayores problemas de sa

neami.ento.

Las depuradoras en funcionamiento son e<clusivamente las

de Aspe, Elda-Petrel y Pinoso; de las que las dos primeras son re

gentadas po¡ ¡na enpresa privada, y la de Pinoso es municipal. En

conjunto reciclan unos 415 Hm3/año, que se reut i l izan para el  r ie

go, aprovechandose diversas Comunidades de Regantesr Y en eI caso
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de Aspe además se utilizan también los fangos como abono orgáni-

co de las tierras. La que mayores volumenes de agua genera es Ia

que presenta una mayor problématica, ya que se mezclan en ella -

aguas de vertido urbano e industrial, y Ia planta de tratamiento

no esta proyectada p¿rra este último cometido, de ahí que presen-

te ciertos problemas en las épocas de mayor actividad fabril 'aun

que durante el resto del tiempo la depuración entra dentro de Im

Iímites aceptables.

i

En general se puede decir que la infraestructura de sanea-'

miento es deficiente, Io que srponé en el Medio vinalopó una cla

ra desventaja económica sobre el uso de los recursos hídricos' e

incluso en eI supuesto de que los vertidos una vez depurados n o

se pudieran ut i l izar por su or igen industr ial ,  ser ia benef ic io-

so para el grado y calidad de saneamiento de las aguas del río el

acometer su reciclaje.

4.6. EL Balance llfdrico

Analizado someramente eI balance que se establece entre lcs

recursos propios y la demanda, se puede asegurar sin temor a he-

mar, que hay un percept ible desequi l ibr io,  pero incluso si  se a

ñaden los recursos alóctonos a la zona esta continua siendo defi

c i tar ia:
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Recr¡rsos autóctonos [In3/año

Aguas super f i c ia les .  . .9 'O-31 |OO

Aguas subterráneas..  - .715-L2tLO

A g u a s  r e s i d u a l e s . . . . . . . . . . . . . .  4 1 2 7

Recr¡rsoe alóctonos

Subterráneos. .

Aguas res idua les . . . .

26 ' l-O

2 1 7 7

Demandas lln3/año

Agrícola. 87t235

urbana. r3t237

I n d u s t r i a l . . . .  6 1 0 l l -

T O T A L  D E M A N D A .  . . . . .  1 0 6 1 4 8 3

B A L A I { C E  H I D R I C O . . .  o . . . . . . . . . . . . . . . .  D é f i c i t  m í n i n o de 30,253l{n3/año.

E1 déf ic i t  asciende a 3O'253 Hm3/año considerando como vá-

lidas todas las cifras relativas a los recursos, QUe como ya se

apuntó nó pueden aceptarse sin tener en cuenta que los val-ores

superficlales de 31 Hm3/año son de aguas tóxicas y vertidos in-

dustriales sin reciclar; que eJ. mayor volúmen de agua es cedido

desde el Alto Vinalopó y que sus propios recursos acuÍferos los

comparte con otras zonas comarcales y presentan elevados indices

de sobreexplotación.
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5 . LOS USOS ACTUALES DEL AGUA EN EL BAJO VINALOPO

Concentra este sector más meridional de la unidad hídrica'

en sus 487 Km2, a tres núcleos poblacionales que definen con ni-

tidez el carácter progresivo de su economÍa. Situada en eI ex-

tremo del pasillo del Vinalopó que se abre al mar, y localizada

en un eje de comunicaciones Norte-Sur se revela como una encru-

cijada de caminos por la que trasiega una gran parte de los flu-

jos financieros que recorren eI sector litoral de !a Peninsula.

Reune a una población de 209.492 habitantes, representat iva

de una densidad de 430 l¡ab/Kn2 y que la situan como una de las

áreas más densamente pobladas de la provincia. Elche aglutina

la mayor densidad, por encima de 5OO hab/Km2 y le siguen a mayor

distancia los otros dos municipios que rebasan, no obstante, los

2OO hab/Km2. Este dato da, en pr incipio, una l igera idea del ca-

rácter metropolitano del enclave comarcal que ha venido en deten-

tar eI papel de foco polarizador de una fuerte coryiente inmigra-

toria basada en su reciente vocación industrial.

Las condiciones ópt imas en lo que respecta a su si tuación

topográfica y física, y que -le han propiciado una perfecta comu-

nicación, v i tal  en su desamollo,  han sido a1 t iempo q¡diciona_3

tes de un notorio matiz árido, con el que ha veni.do enfrentandose

desde antaño, merced a la inexistencia de cualquier otra fuente

de recursos que la extrictamente procedente de las aguas de llu-

via y de la escomentía superficial que ellas generan.

En la pr imera mitad del s iglo XX un complejo sistema de

abastecimiento venía cubriendo las demandas del Bajo Vinalopó'
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pero su extraordinario crecimiento demográfico y económico hacían

que cualquier tentativa de erradicar los déficits quedara pronto

relegada en sus objetivos. Como se ha expuesto en páginas pre-

cedentes la inexistencia de recursos il¡ilg le han obligado des-

de siempre a depender de otros ajenos, éstos, incrementados desde

diversas fuentes, siguen siendo hoy su principal riqueza hÍdrica,

en un espacio comarcal en el que la demanda agraría, urbana, tu-

rística e industrial crece a ritmos desaforados.

5.1. Los recursos de agua

Tratar de establecer una evaluación aproximada de este sec-

tor deficitario y sujeto a caudales foráneos, reviste una gran

dificultad, dado el carácter imegular de los volumenes que 11e-

gan a la zona. Los recursos oscilan mucho de unos años a otros

lo que puede proporcionar una idea de Ia inseguridad de los abas-

tecimientos. En el cuadro siguiente se han estimado para las

fuentes de suministro regular (Canales de Taibilla, Pozos de Vi-

llena, acuÍferos de la cuenca) el valor que ofrecieron en el año

1"984; en cambio para las compañÍas de riegos y las aguas del

Trasvase se ha estimado Ia media del período o el intervalo entre

eI que se mueven las dotaciones.

La escomentÍa superficial que se fija para e1 Vinalopó se

acerca más a una teoría que a Ia realidad por varias cuestiones.

La cifra de L2 Hn3/año pertenece a la aportación media que ofre-

ce el aforo de Aspe durante una serie larga de años y que se ha

creido como viable. Sin embargo, como ya se ha apuntado antes,

los vertidos de aguas residuales dan un volúmen medi-o en los ú1-

timos años de 3L_ Hm3, aguas arriba de Elche. Con todo el balan-
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ce hÍdrico de la zona es negativo y, en cualquier caso, los cau-

dales que descienden por el río son salinos y contaminantes no

pudiendo catalogarse de recursos, aunque de hecho en periodos de

extrema necesidad los utilizan los regantes que además incorporan

a su uso los residuales de Elche.

RECURSOS DE AGUA APROXIITiADOS

Recursos autóctonos

Recursos suoerf iciales
+

Hn3/año

L¿ -  5 .LRÍo Vinalopó.

Recursos subtemáneos

Capas acuÍferas de reducida potencial idad. .  Or5 -  1

Aguas Residuales

Depuradora Elche - Algoros 3'650

Depuradora  Arena les . . . .  0 '1 -82

Depuradora Crevi l lente. 0 '438

Depuradora de Santa PoIa. 0'466

Total recursos autóctonos L7t24 - 36.74
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Recursos alóctonos

Recursos superfi-ciales

Elevaciones del río Segura

Riegos  EI  Progreso. . .

R i e g o s  d e  L e v a n t e . . . .

R iegos  E l  Porven i r . . .

Mancomunidad de Canales del Taibi l la. .

Trasvase Tajo-Segura. ..

R i e g o s  d e  L e v a n t e . . . .

Recursos subtemaneos

Alto Vinalopó.

Vinalopó Medio

Total Recursos aIóctonos

1780

lt¡n3/año

28'  OO

32 ' OL*

l - r 4 9

1 4 ' 6 0

7 1 5  -  L 8 r 1 2 *

4 r 6 9 L

2 ' 0 0  -  2 1 6 0

90,291-  96 '820

LOBI  L6L y

7 t 7 g L

L5 '  oo9

42 | 600

3l_ ' l_80

30 r 8l_5

2t 340

L29 t735

agua que le corresponde aI- Bajo
de la cornpañia.

EI volúmen global quedaría comprendido entre

133'560 Hm3/año, pero estas cant idades pueden presentar todavíain

tervalos más acusados, y esto ya fuera de cifras medias. Por cita'

un ejemplo significati.vo y excluido del caudal hipotético del Vi-

nalopór eU€ pertenece a vertidos humanos en Su mayoría, baste ana

!ízar los reCursos que se cOntaron en dos años extremos en la pre

sente decada,considerada globalmente como de sequÍa.

Recursos f i jos

Ta ib i I la .

E l  P r o g r e s o . . .

R . L e v a n t e  M . I z q d a . . .

Ta jo -Segura . . .

R. El Porvenir .

TOTAL

Esta  c i f ra  es
Vinalopó sobre

Año seco 1gg3R""'"sos 
Hm3/añoAño hrm"do l-981-

7 1 7 9 L

13 '  900

14 '  900

LOt 428

12 |  960

0, 882

6 0' 861

l -a  proporc] -on oe
las  conces iones
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Es decir que los recursos disponibles de un año a otro pue-

den oscilar en más de un 5eÁ, y siempre dependiendo de la situa-

ción hídrica favorable de las zonas cedentes de las aguas, con

1o cual a pesar de producirse nuevas incorporaciones en las fuen-

tes de aprovisionamiento, el carácter de incertidumbre de estas

ayudas se cierne todavía sobre e1 desamollo normal del Bajo

Vinalopó.

5.2. Los aprovechamientos de agua para eI ríego

El antiguo predominio del secano a base de especies como

el ol ivar,  la higuera, el  algamobo, viñas, cereales y bami} las,

fué desde inicios de la centuria sustituyendose por otros culti-

vos de frutales, hortalizas y plantas industriales, además de las

palmeras, gu€ aunque venian siendo habituales en la zona regada,

adquirieron con la llegada de las aguas del Segura el verdadero

protagonismo del paisaje agrario, al recibir los benéficos cau-

dales y lograr asÍ su arnpliación y mejora.

A pesar de ello 1a agricultura regada del Bajo Vinalopó

ha adolecido siempre de cierta intensidad en los cultivos en com-

paración con áreas próximas (que no de sitemas de ríego). Zona

de regadÍo menos fértil que la vecina Huerta del Segura, ha que-

dado siempre relegada en sus producciones a causa de las aleato-

rias dotaciones hÍdricas procedentes del Vinalopó o del Segura,

bien desde sus azarbes o desde su desembocadura. Con estos con-

dicionantes la fisonomia de 1a huerta ha permanecido invariable

hasta tiempos muy recientes. Como afirma Gil Olcina, eI aumen

to de caudales permit ió en un pr incipio la ampl iación de cult i -

vos valiosos, pero las escasas dotaciones determinaron desde un
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principio su evolución, que quedó detenida en los cultivos típi-

cos del sistema alicantino, donde las hortalizas y determinados

frutales tenian forzosamente una extensión limitada (243).

Esta sujección a determinados cultivos vino impuesta .desde

un principio también por otro hecho coadyuvante: eI carácter ex-

tensivo de la superficie que se habia conceptuado como regada.

Las ambiciosas aspiraciones, sobre todo en el área de los Riegos

de Levante, propiciaron desde un pr incipio el  desequi l ibr io entre

la enorme cantidad de hectáreas y 1os caudales disponibles para

fructificarlas. La exceslva prolongación de la red de riego agu-

dizó este desequilibrio que contribuye a acercarse más a la rea-

lidad de un concepto de rrcampo regado't que de regadío propiamente

dicho, y ello en función de las dotaciones posibles que pudiera

recibir  el  agro.

Habia que esperar hasta la segunda mitad de siglo y concre-

tamente a las postrimerias de los 60, para que se produzcan las

primeras alteraciones en la fisonomía y productividad del rega-

dío que venia siendo tradicionalmente peculiar. En estas modi-

ficaciones van a influir, entre otros, dos hechos sustanciales,

la ampliación de las fuentes de aprovisionamlento del agua y las

nuevas técnicas de almacenamiento, conducción y distribución de

f luidos.

Por Io que se refiere

cursos, éstas en pr incipio

zos en términos ajenos al

renueva la vieja tradición

explotaciones ubicadas en

a la ampliación- de las fuentes de re-

se ciñeron a las perforaciones de po-

Bajo Vinalopó, y desde los cuales se

de importar el agua. Se trata de las

Aspe y los Hondones principalmente
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(acuífero de Crevillente), ya que las perforaciones locales nunca

consiguieron grandes aforos. A fines de 1a década de los sesen-

ta, queda aprobado eI Trasvase Tajo-Segura, Io cual va a consti-

tuir un revulsivo para la zona regada que comienza ante las nue-

vas expectativas una fase de renovación' ar¡nque el beneficio del

ürasvase sea mucho posteriori Y, en último lugar' Jf fa en nues-

tra década se incorporan aI uso las aguas recicladas del consumo

urbano.

Todas estas fuentes de suministro quedaban, sin embargo,

fuera de valor de no haber existido toda una infraestructura hi-

draúlica que se vino perfeccionando a 1o largo de la segunda mi-

tad de siglo y que incrementó las posibilidades de los aprovecha-

mientos de aguas y que incidirá decisivamente en las técnicas

productivas. Así pués, el transporte de fluidos logra cotas in-

sospechadas que permiten Ia construcción de grandes embalses de

plástico desde los gue se encamina el agua a la explotación, r¡na

vez almacenada; éstos, a su vez, serán indispensables en las

nuevas técnicas de riego localizado, que adquieren una gran im-

portancia en los dominios del regadío y en cuyo paisaje comienza

a ser habitual un nuevo elemento, propiciado por estas técnicas

hidraúI icas: los invernaderos y los cul t ivos bajo plást ico.

El paisaje agrario del Bajo vinatopó se sunerge en los ú1-

timos tiempos en una dinámica nuevar que más que una ampliación

de la zona regada ha supuesto su intensificación e incremento de

su productivÍdad y rentabilidad, todo ello dentro de un balance

más o menos invariable de recursos-demandas. La superficie de

biego en eI año l-984 afectaba a. 23.358 Ha, sin embargo de ellas

solo se encontraban ocupadas L7.135. Si esta superf ic ie permane-
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C€r en términos globales, inalterable, en cambio hay que matizar

que las mutaciones importantes de] regadÍo han sido de localiza-

ción y de tipologÍa de las especies cultivadas que han variado

en algunos productos.

5.2.L. Los cultivos de regadfo

Los productos del regadío del Bajo Vinalopó componen una

gran variedad, entre tros que Se encuentran cultivos en retroceso

y otros en franca expansión. En eI primer grupo se inscriben los

cereales, eI  ol ivar,  la vid de vini f icación y la palmera que in-

cluida en los frutales acapara 484 Ha de1 regadío. El algodón'

que en otro t iempo presentó niveles fuertes de retroceso (244),

en los últimos años ha recobrado nuevas fuerzas ante las buenas

perspectivas de mercado y Ia euforía de la llegada de las aguas

del Trasvase. Rasgo significativo 1o presenta, de igual modo,

el cultivo del algarobo en regadío, el cual ha adquirido prepon-

derancia de unos años a esta parte por su buena comercialización

en los mercados extranjeros a los que Se encamina para Su trans-

formación en productos químicos (colas y derivados) a pesar de

que no llega a ocupar las 10O Ha.

De entre los frutales que siempre han guardado una moderada

representación, condicionados por la falta de agua, las especies

más representativas, a pesar de Ia disminución de su superficie,

siguen siendo por orden de importancia el granado y la higuera'

de los cuales el primero ha visto revalorizado su cultivo de cara

igualmente a Ia comercialización en Ios mercados europeos. Aun-

que no Se encuentran en clara situación de retroceso, Ias hortaLi-

zas y forrajeras constituyen asimismo uno de los cultivos prefe-
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rentes del regadío

acaparando, junto

ciones.

tradicional de la huerta en cuyo ámbito siguen

a los cultivos industriales' Ias mayores dota-

Todas las especies apuntadas hasta ahora han formado parte

de los campos regados que venian ciñendose a la influencia topo-

gráfica e hídrica del amplio cono del Vinalopó, dectade pq¡ las

aguas del río y por las elevadas desde el Segura y que encontra-

ban su límite de expansión en los rebordes dq las estribaciones

béticas que lo contorneaban y en la presencia de zonas encharca-

das.

Hoy, como t iempo atrás, en este sector 
"p"""."n 

estos mis-

mos cultivos en eI típico parcelario imbricado, en eI que no fal-

tan parcelas de secano que se distinguen vivamente y que tradu-

cen al fin y aI cabo las insuficientes dotacj.ones. Aparecen, sin

embargo, en los ámbitos de ese paisaje, domina'dos en concreto por

Ios Riegos de Levante, unas explotaciones diferentes cuya nove-

dad la imprimen las estructuras plastificadas, bién para almace-

nar aguas o bién para cubirir zonas de cuLtivos forzados.

Estos sistemas de producción pertenecen a una agricultura

de corte capitalista que preconj.za un nuevo regadío que inmerso

en un marco traCicional y de grem escasez hídrica, consigue unos

altos rendimientos mediante la puesta en práctica de sistemas de

explotación racionalizados y, en concreto, de las nuevas técnicas

de economía del agua, revelándose por ello en estas zonas como

la más acertada solución. Dentro de los cultivos forzados, los

hort ícolas suelen pr imar, s i  bién en el  Bajo Vinalopó las grandes

superficies de invernaderos se vienen dedicando eon preferencia
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al cultivo de flores ornamentales, producción muy rentable en

eI sector y que amortiza con prontitud las j-nversiones realizadas

a pr io r i .

El regadío en las últimas décadas viene representado, a

pesar de Ia vigencia y var iedad de todas las especies ci tadas,

por dos cul t ivos fundamentales, el  almendro y los cí tr icos. Et

pr imero acapara el  36168% de la superf ic ie regada, siguiendole

a bastante distancia el segundo, entre cuyas especies destaca

el limonero. Son ambos los cultivos que vienen ganando superfi-

c ie en 1os úl t imos censos, a expensas de ant iguos secanos margi-

nales y conforman por ello un nuevo paisaje de gran impacto vi-

sua l .

Acantonados en las laderas excluidas antaño del regadío,

se ubican en los piedemontes de las estribaciones de Colmenar

y Crevillente, cuyas vertientes aparecen regularizadas y trans-

formadas en graderias y campos abancalados. Forman parte estas

plantaciones, a las que ha pasado a incorporarse también el vi-

ñedo, de los nuevos rasgos fisionómicos del regadío, inmerso en

una agricultura adaptada a1 contexto, de exigencias hídricas mó-

dicas pero de mayores rendj-mientos y en la cual las inversiones

de capÍtal se dedican en un buen porcentaje a la infraestructura

de abastecimiento hídrico y a nuevos sistemas de regadío que eco-

nomizan el consumo y aumentan Ia productividad.

Su ubicación marginal en las laderas y fuera del enclave

de1 regadío tradicional se relacionaba con su vinculación a las

aguas de pozos que procedian del área l imitrofe del Medio Vina-

lopó, pero su expansión hacia las zonas regresivas del regadío

tradicional- dominados por Riegos de Levante Margen Izquierda de1
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Segura, han favorecido la alimentación de caudales procedentes

del Trasvase Tajo-Segura, 1o que ha supuesto un nuevo aliciente

oara las transformaciones.

5.2.2. Tipología de los aprovechanientos y sistemas de

regadío

La penuria de recursos autóctonos y la necesidad de acome-

ter: su búsqueda en otros lugares han favorecido la gran prolife-

ración de fórmulas comunales de aprovechamientos de aguas' tanto

a partir de explotaciones de empresas mercantiles como de grupos

de colonizací1n y Comunidades de Regantes en general. La inicia-

t iva individual queda, por e1lo, ñuy l imitada en eI Bajo Vinalo-

pó y siempre a expensas de abastecimientos de carácter general .

Uno de 1os rasgos más llamativos de los aprovechamientos

de aguas del sector que nos ocupa radica en su imbricada super-

posición que viene a ser otro de Ios rasgos que definen eI carác-

ter perentorio de sus dotaciones. Superpuesto en un estrecho

mosaico se encuentran las áreas regadas por Riegos EI Progreso'

Riegos de tevante y Riegos del Porvenir, además de por a1gún par-

co caudal subterráneo vertido en balsas y por las aguas residua-

Ies que canaliza eI Vinalopó. Una compleja red de riego surte

por medio estos sistemas a las mismas tierras que con dotaciones

de diversas fuentes tratan de cubrir sus exigencias hídricas.

Los si temas de r iego y las práct icas existente= 
" 

cot i . tzos

de siglo permanecen prácticamente invariables y únicamente se

han venido ajustando en sus variaciones a las condiciones econó-

micas y técnicas de los t iempos presentes. De todos los aprove-
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chamientos analizados en páginas precedentes 1os mayores cambios

se han producido con diferencia en la Comunidad de Riegos de Le-

vanter por todo Io gue ha supuesto la llegada de aguas del üras-

vaseiy en ra comunidad de Aguas de Marchena por la incorporación

de las aguas residuales.

Fuera de estos aprovechamientos tradicionales, pero refor-

mados, 1as mayores innovaciones parten de la configuración de

nuevas formas comunales de usos de1 agua a través de Sociedades

Agrarias de Transformación.

5 .2 .2 .L .  Las  Comunidades de  Regantes . -  De todos

.los grupos de regantes con aguas superficiales de1 Bajo Vinalopó

uno nuevo ha venido a ocupar la primacia del riego comunal y que

parte en sus origenes de una importante compañia mercantil¿

La Comunidad de Riegos de Levar¡te Margen Izquierda del Se-

gura y eI restace de la Compañia. La Comunidad de Riegos de te-

vante izquierda del Segura fué creada en virtud de 1o dispuesto

en la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1.940, por Decreto

de 14 de abril de L942, funcionando mediante las oportunas Orde-

nanzas y Reglanentos aprobados en fecha 8 de marzo de L949. Des-

de entonces y hasta fechas recientes, util izó el agua suministra-

da por Ia Compañia de Riegos de Levante S.A. aI objeto de atender

los riegos de todos los agricultores integrados en la Sociedad.

Si bien 1a doble finalidad mantenida por la Compañia desde un

principio y el hecho de que en e1 año 1951 Hidroeléctrica Españo-

la adquiriena la totalidad de las acciones de la compañia resca-

tando asi  las concesiones, obras e instalaciones de la sociedadi '

produjo un cierto retraso y descuido en el  plan de obras y rega-

dios (hecho just i f icado si  se t iene en cuenta que dicha compañia
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se encontraba más preocupada por abastecer de energía a los mu-

chos industr iales en pujante crecimiento).

Diversos intentos poster iores, en 1956, 1962 y 1970, pusie-

ron de nuevo sobre eI tapete el problema de abandono por parte

de la compañia de las instalaciones y la necesidad del rescate

por parte de los regantes que se dirigieron con ta1 fin a1 MÍnis-

ter io de Obras Públ icas, aunque no 1o consiguieron. En los años

setenta la puesta en marcha del I I I  Plan de Desamollo y la ini-

c iación de un proyecto ant iguo, €1 .  Trasvase Tajo-Segura, va a

activar toda una serie de cambios en el sector de Ri.egos de Le-

vante.

En el año L973 ante el avance de las obras del acueducto

Tajo-Segura y la conveniencia de obtener Ia mayor rentabj-lj.dad

posible de las inversiones que se real izasen.en é1, el  Estado

adoptó de acuerdo con las previsiones contenidas en el III Plan

de Desarollo Económico y Social para el Sudeste Español, las

medidas oportunas a fin de que no se estableciese una disconti-

nuidad entre Ia llegada de las aguas y su aplicación a las dis-

tintas comarcas o zonas que iban a beneficiarse de estas obnas.

Para ello resultaba necesario indicar en las principales zonas

o comarcas afectadas por el ürasvase las acciones que autorizaba

Ia ' Ley de Reforma y Desamollo Agrario para eü€, mediante su

aplicación se lograra una transformaci6n integral, entre cuyos

aspectos más destacados sobresalén la ut i l ización correcta y

equitativa de los recursos hidraúlicos, 1a racional estructura-

ción de las explotaciones, la or ientación de las producciones

y el  fomento de la industr ial ización y mejora de los canales de

comercial ización y,  en general ,  del  medio rural  (245).
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Entre estas comarcas figura la denominada Meridional de

Alicante, gu€ incluye una serie de zonas de diferentes caracte-

rísticas, con distinta intensidad de transformación en regadío

y con diversas perspectivas en un desarrollo futuro, quedando

dividida en seis áreas, una de las cuales era la de Riegos de

Levante Margen Izquierda deI Segura, insuficientemente dotada

de agua, y con grandes problemas de infraestructura social y eco-

nómica, 1o que unido a ]a falta de dimensi$n de Ia empresa agrÍ-

cola determinaba 1a baja producción de Ia zona.

Por Decreto 672/L973 de 15 de marzo (publ icado en e1 Bole-

t ín Ofic ial  del  Estado de 1O de abri l )  se acuerdan las actuacio-

nes de reforma y desarrollo agrario en Ia Comarca Meridional de

Al icante. En el  art ículo pr imero de dicho decreto se declara

de ut i l idad públ ica e interes social ,  conforme a los art Ículos

128 y 1_29 de Ia Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de L2 de ene-

ro de L973, la ordenación de las explotaciones agrarias de la

Comarca Meridinal de Alicante, para que alcancen dimensiones su-

ficientes y características adecuadas en orden a su estructura,

capitalización y organización empresarial. Estas pretensiones

no han l tegado a cr istal izar pero sirv ieron de base para las di-

versas actuaciones det I .R.Y.D.A.,  el  cual comenzó a actuar una

vez que quedaron establecidas las dotaciones a las diversas zo-

nas. En el sector de Riegos de Levante, por acuerdo tomado por

e1 Consejo de Mínistros de 20 de febrero de 1970, se le asignó

un volumen anual de 97'5 Hm3 procedentes del Trasvase Tajo-Segu

ra. E1Io hacia necesaria a su vez La intervención del Minister io

de Obras Públ icas en la plani f icación y real ización de una serie

de obras que por sus especiales característ icas escapaban de Ia

competencia del Minister io de Agricul tura.
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A tal efecto fué constituida, en enero de L977 la comisión

Técnica Mixta de ra zona de Riegos de Levante Margen rzquierda

del segurar eü€ elevó una rrpropuesta de plan de Actuación en la

zonarr a la Dirección General de obras Hidraúlicas y a la presi-

denc ia  de l  r .R .Y.D.A.  r  gu€ fué  aprobada,  s i  b ien  como cond ic ión

previa para la actuación de }a Administración se puso en conoci-

miento de dicha comunidad de Ri-egos la necesidad de que procedie-

ra al  rescate ant ic ipado de las concesiones y a la adquisic ión

de todas las obras e instalaciones que eran propiedad de 1a mer-

cant i l  compañia Riegos de Levante s.A. Dicha adquisic ión se

efectuó el  dia 1O de diciembre de 1976 (246).

Las mejoras de infraestructura. A part i r  de ese momento

se producen una serie de mejoras en el  sector agrícola dominado

por la comunidad que tiene como detonante tanto la mejor gestión

a nivel  empresarial ,  donde la dicotomía t iemas-agua desaparece,

así como Ia mejora de las infraestructuras.

El rescate supuso un importe de 67.20A.0O0 pts. y se pudo

realizar gracias a dos préstamos realizados por el Banco de cré-

di to Agrícola y la Caja Rural  Provincial ,  garant izados por los

comuneros. Previamente se habiah iniciado también las gestiones

de pet ic ión ar r .R.Y.D.A. del acondicionamiento de 1a infraestruc

tura de riego y desagüe. Dicha soricitud queda contemplada en

la ejecución der Plan de Mejoras Teri tor iales y obras de la zona

de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, que va a comen-

za? a  pr inc ip ios  de  L978 e l  I .R .Y.D.A.  No obs tan te ,  de  las  pe-

t ic iones real izadas, algunas, relat ivas al  acondicionamiento e

instalaciones de las elevaciones y las acequias transversales

necesarias para la conducción de las aguas del rrasvase Tajo-
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Segura, pasan a ser competencia del Minister io de Obras Públ icas,

que también ejerce remodelaciones en la zona analízada.

Las obras acometidas por la Dirección General de Obras

Hidraúlicas en Ia Confederación Hidrográfica del Segura han sido

básicamente las que se relacionan. Se han sustituido los equipos

mecánicos de las estaciones de bombeo, instalándose 20 bombas

en total  de las seis estaciones, capaces de proporcionar un cau-

da1 de 2.000 l /seg con al tura manométr ica osci lando entre 715

y 291 3 metros columna de agua. La potencia de los motores de

dichos grupos motobombas osci la entre 3OO y 1.088 C.V. Se l Ievó

a cabo, de igual modo, el  cambio de las compuertas existentes

y la instalación de otras nuevas motorizadas para conseguir los

niveles hidraúl icos adecuados, el  reparto de los dist intos cana-

les, así como e1 control  de caudales, sal inidad y niveles en de-

pósitos y embalses. Sust i tuyeron las rejas de las dist intas es-

taciones de bombeo para proteger las tomas de agua de azarbes,

dotandolas de una criba doble antes y después de Ia compuerta

de toma, ya que el paso de sólidos gruesos afectaba a regulacio-

nes y alteraba los caudales. Analogamente el vertedero de toma

de la desembocadura del Segura se protegió por una linea de de-

fensa, compuesta por balizado de flotadores.

Dentro de las reformas se incluye también 1a instalación

de un sj.stema de control automático, que consta de dos ordenado-

res, con tratamiento espontáneo de los acontecimientos y asimismo

de una central Hardware dé telemando que establece la posibilidad

de efectuar un mando manual, mediante cuadro sinóptico, sin ne-

cesidad de ut i l izar los térmj.nales de1 ordenador.  Hay que ci tar

tambi -én ,  dent ro  de  las  re fo rmas de l  M.O.P.U. ,  que Ia  red  e léc t r i -
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ca haya sido renovada en sus lineas y trasformadores de suminis-

tro, así como en el resto de elementos auxiliares (247).

Dentro del Plan de Mejoras del Instituto para la Reforma

y Desamollo Agrario se han venido realizando dos tipos de obras.

Las obras de interés generalr eu€ incluyen acondicionamiento de

los canales pr incipales de ríego, de la red pr incipal de desagües

y de 1a red de caminos. Y las obras complementar ias, como son

las de acondicionamiento de la red secundaria de ríego y la de

desagües, instalaciones cooperat ivas de producción, industr ial i -

zación y comercial ización y acondicionamiento de servicios públ i

cos y urbanización de los núcleos ruralee (248).

Las r"efones en las infraestructuras de la comunidad se cen-

tran sobre todo en las elevaciones y acondicionamiento de nuevos

canales que tienen r¡na repercusión importante sobre las antiguas

instalaciones de riego y que supone: 1a incorporación de varios

embalses reguladores con una capacidad global de 397.600 m3;

Ia ampliación de capacidad de los canales; y el incremento de

la capacidad de las elevaciones (249). Hay que añadir a esto

eI despliegue de una red secundarÍa de ríego que afecta a 38.19O

Ha, una red de desagües principal y secundaria que afectan ambas

a 6.OO0 Ha y una red de caminos con 1.2OO Krn de recorrido.

Con estas mejoras en proceso de instalación, básicamente,

se persigue el aprovechamiento eficaz y conjunto de los recursos

disponibles para eI r íego de la zona procedentes de la l legada

de los caudales de1 Trasvase, así como de las posibles dotaciones

con los depurados de aguas residuales. De igual modo, la mejora

de la infraestructura de las explotaciones agrarias por un lado
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va a redundar en Ia correcta utiLización de las aguas, al tiempo

que la red de drenaje y desagüe existente en el sector mejora

su saneamiento y gue las reformas de la red caminera permiten

el fácil acceso a las zonas de ríego, hasta ahora mal comunicada.

Por úItimo señaIar que el incremento de regulación y almacenaje

de las aguas con los nuevos embalses comporta una seguridad en

. el abastecimiento en los dias y horas de mayor demanda a todos

los regantes, cosa que no se podia lograr hasta ahora, lo que

permite igualmente La disponibilidad para un número de hectáreas

más elevado.

Además de estas obras acometidas y en vias de consecución

por los organismos antes citados, Ia propia Comunidad ha realiza-

do mejoras de orden general ,  tanto administrat ivas como técnicas,

pudiendo señarlarse la red de comunicación telefónica que se ha

desamollado a. fin de poner en contacto el punto central de Ia

organización del servicio con la sala de máquinas de las elevacio

nes, compuertas del canal principal, presa de Guardamar y diver-

sas compuertas y puntos de interés en la red de canales. Actual-

mente esta red privada puede comunicar con más de cuarenta puntos

distintos de la instalación de riegos y posee una longitud supe-

r ior a los 1OO Km.

Toda esta compleja organización del s istema de elevación

y'ai" t" iUución del agua para r íego ha evolucionado por medio de

todas estas reformas desde un sistema tradicional basado en el

uso y la práct ica consuetudinaria a un sistema sof ist icado y tec-

ni f icado en el  que se ha pretendido adecuar Ia tradición a la

rentabi l idad del regadío dentro de 
- 

Ias nuevas tendencias del

agro; todo de cara a una economización del recurso hídr ico esca-

so V, por 1o tanto, a sü mejor aprovechamiento, aunque no ha sido
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posible racional izarLo totalmente (dadas las práct icas de r iego

todavía hoy en vigencia y que deparan grandes consumos de agua),

pudiendose hablar por eI momento de niveles algo más aptos en

cuanto a una posible integración macroeconómica del sector.

La nueva Reglamentación de la Comunidad. La Comunidad de

Riegos de Levante Margen lzquierda ante la nueva trayectoria que

adquiere, sufre una serie de modificaciones que quedan contempla-

das en las nuevas Ordenanzas y Reglamentos del Sindicato y del

Jurado de riegos de la Comunidad de Regantes, eu€ fueron aproba-

dos por Orden Ministerial el 8 de junio de L984.

La Comunidad de Riegos de Levante va a quedar constituida

por los propietarios regantes y demás usuarios que aprovechan

Ias aguas del rio Segura y los azarbes denominados: Señor, Cule-

brina, Reina, Enmedi-o, Acierto y Mayayo, elevadas por las insta-

laciones existentes en Ia margen izquierda del rio y las del Trag

vase Tajo-Segura mediante el canal Alto de Crevillente, según

Ias concesiones vigentes y futuras. La Comunidad abarca los tér-

minos municipales de Al icante, Albatera, Benférr i ,  Cal losa del

Segura, Campel lo,  Catral ,  Cox, Crevi l lente, Elche, Granja de Ro-

camora, Muchamiel, Orihuela, Redován, Santa Pola y San Juan.

La superficie total así delimitada es de 44.337 Ha, de Ia que

se consideraban regables 38.190, al segregar las partes no rega-

bles bien por cota o por pertenecer a superficies urbanas o de

otros usos civ i les.

La Comunidad de Regantes tiene como finalidad: la distribu-

ción equitativa entre sus comuneros de los caudales de aprovecha-

miento colect ivo; el  mantenimiento del aprovechamiento hidraúl i -
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co en condiciones adecuadas a su f inal idad; el  ejercic io por

delegación de la Administración de las facultades de policia res-

pecto a las aguas públicas y los cauces de su aprovechamiento;

evitar las cuestiones entre los diversos usuarios del aprovecha-

miento de la Comunidad; teni.endo plena capacidad jurídica, pudien

do celebrar toda clase de contratos y adquirir y poseer bienes

para e1 cumplimiento de sus fines

Estan obligados. a formar parte de la Comunidad todos los

usuarios de1 aprovechamiento colectivo y agrarío. Ningún regante

que forme parte de la Comunidad podrá separarse de ella sin re-

nunciar antes por completo a1 aprovechamiento de las aguas que

Ia misma ut i l iza, quedando unidas ambas propiedades. La condi-

ción de comunero ds inherente a la titularidad del dominio o de-

recho real sobre bienes inmuebles que de alguna forma utillcen

las aguas públicas cuyo aprovechamiento pertenece a la Comunidad.

Esta clausula que queda incluida en e1 art ícu1o 8e, Capítulo I I

de las Nuevas Ordenanzas de la Comunidad de Riegos de Levante,

comobora el uso vario que se puede hacer del agua, ya apuntado

en el artículo lOe de Ias antiguas ordenanzas, en el cual se

leia: rrl.os participes de la Comunidad podran dedicar para indus-

trias de su propiedad la cantidad de agua que con ameglo a sus

derechos les corresponda del caudal disponiblerr.

De hecho temenos insertos en el  censo de la 'Comunidad y

que han pasado de ser tierras cultivadas a- tierras urbanizadas

o sectores industriales, acumulan los derechos de agua en balsas

y estanques y las ut i l izan según sus necesidades. En este punto

habria que examinar los desajustes existentes entre uso del agua,

precio y valor añadido o rentabilidad que produce en los diversos
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casos tal uso. A1 tiempo que esta situación condiciona o modifi-

ca la orientación fundamental y efectividad de esta organización

de r iegos tan compleja.

Tienen derecho los comuneros aI uso de las aguas en la par-

ticipación que a cada uno 1e comesponde (SO l/seg y hora y su-

perf ic ie de 38 áreas ,  473'6 m3/hora);  a la asistenci-a con voz

y voto a las asambleas de zona, y con voz pero sin voto, delegado

previamente, a las Juntas Generales de ra comunidad; y a desem-

peñar cualquiera de los cargos existentes en 1a comunidad. A

su vez, t ienen ra obl igación de contr ibuir  en ra proporclón que

a cada uno le corresponda para sufragar los gastos de ra comuni-

dad, así como a autor izar a la misma a establecer servidumbre

de acueducto en aquellas acequias utilizadas por dos o más comu-

neros, estando obligados a dejar paso de agua por sus propiedades

a los nuevos comuneros que se incorporen. Los derechos y obliga-

ciones de los comuneros rerativos ar uso del agua, número de vo-

tos que 1es corresponden y cuota de contribución a los gastos

comunitarios, se computan en proporción a la extensión de tiema

que tenga derecho a riego. La condición de comunero se pierde

por trasmisión de la t ierra o a pet ic ión propia (250).

La extensión total regable sigue inarnovible en un 9O%, es

decirr eu€ desde las ampliaciones reali-zadas por Alfonso xrrr

en 1925 la superf ic ie se mantiene en 39.296'70 Ha. caben desta-

car sóro unos decrementos, más importantes desde el punto de vis-

ta paisajÍstico que económico y centrados en torno a Ias áreas

peniurbanas de Elche y Al icante por 1a incidencia de expansión

de pol igonos industr iales, y en e1 sector de San Juan y campel lo

por la conversión del parcelario en terrenos urbanj.zables de cara
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al tur ismo.

Actualmente se halla en trámite de aprobación, practicamen-

te resuelto,  la pet ic ión de permuta de estas t iemasr gu€ han

cesado de cult ivarse por otras próximas a la zona de ríego de

la comunidad. Así pues, de las superf ic ies dominadas dentro de

los l ímites autor izados en los dist intos términos (expuestas en

e1 cuadro CXCII ) ,  habría una serie de var iaciones que son

las que se detallan en el cuadro CtC-LiI.

La inclusión de t ierras en el  eenso está deteni-da desde

hace años, desde 1947 concretamente. Esto just i f ica el  hecho

antes aludido de la permuta de t ierras; ya que algunas de el las

se han dejado de regar desapareciendo como tal  zona de ríego y,

por 1o tanto, t ratan de incluirse nuevas zonas sin var iar el  nú-

mero de hectáreas pr imigenias, aunque los únicos requisi tos que

se necesitan para ingresar sean la so' I ic i tud por parte del.  inte-

resado, aI s indicato y que las t ierras se encuentren dentro de

la zona regable de la comunidad. La escasez de caudales impone

el criterio de no admisión. Sin ernbargo, si que se pueden dar

casos de nuevos comunerosr eü€ adquieran tierras que ya esten

censados en la comunidad, únicamente comunicándolo al  Sindicato

de Riegos que tomará nota de la trasmisión y expedirá el  corres-

pondiente t í tulo.  De esto se desprende que el  derecho de las

aguas está inseparablemente unido a las tieras y cuyo derecho

tan solo es trasmisible con la f inca correspondiente.

Respecto a1 uso de las aguas, cada uno de los comuneros

t iene opción al  aprovechamiento de Ia cant idad de agua que con

aneglo a sus derechos proporcionalmente 1e corresponda del cau-
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CUADRO CCXIII. CAMBIO SOLICITADO DE TIERRAS POR R. IEI/A'TEMABGEN IZDA.

TERMINO MUNICIPAL SIIPERFICE EXCLUIDA GIA) SIIPERFCIE PERMTITADA (HA)

Albatera

Al ieante

Benferri

Callosa de Segura

Campel lo

CatraI

Crevi l lente

Elche

Granja de Rocamora

Muchamiel

Orihuela

Redován

San Juan

Santa Po]a

San Vicente

549

2 . 2 9 L

50

507

535

l_ .250

l - J 3

77

l_06

45

2 5

5l-o

67

r .¿so

870

L27

521.

t . 4 4 2

847

1 . 9 8 6

843

T O T A L E S  8 . 1 1 - 0 4.L26

En ningún caso esto const i tuye un incremento de las t ierras regadas.

Fuente:  Comisar ia de Aguas.  Confecierac ión Hi drogr'áfica del Seguna.
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dal disponible. Este se distribuirá tomando como módulo el ser-

vício de un caudal continuo de 50 litros por segr¡ndo y hora y

superf ic ie de 38 áreas (47316 n3/h/Ha),  adjudicandose a cada zona

e} agua que le comesponde con arreglo a su superficie. El ser-

vicio mínimo a los comuneros es de 30 minutos de dicho rnódulo,

de tal fbrma que si algún comunero no posee la propiedad mínima

requerida para el  servicio previsto, puede optar entre asociarse

con otro comunero en su mismo partidor o dejar pasar el turno

las veces necesarias hasta que por acumulación le coresponda

el mínimo establecido. Para el aprovechamiento de dichas aguas

por 1os regantes se establece el orden de riguroso turno. Ningún

regante puede, fundándose en la clase de cult ivo que adopter r€-

clamar más cantidad de agua o tiempo de uso de 1o que le corres-

ponda proporcionalmente a su derecho, ya que todos los cultivos

poseen la misma dotación. Cabe, no obstante, precisar que de

hecho en época invernal, cuando eI cicl-o vegetativo no está en

su apogeo y los caudales no tienen tanta demanda, los comuneros

que 1o desean pueden adjudicarse cantidades de agua mayores.

Ahora bién en las épocas de escasez se distribuye la disponible

unificando la totalidad de las existencias, en función de las

demandas y sujetas al mismo coeficiente reductor.

Diar iamente se canal izan del orden de los L.sOO a 2.OOO

l/seg en función de los canales y capacidad disponible. E1 re-

parto de agua se arbitra desde los puestos de distribución, y

se prepara con 24 horas de antelación, en el caso de 1as aguas

de Ia antigua concesión, ya que únicamente se necesita eI tiempo

de puesta en funcionamiento de las bombas y el que tarda en 11e-

gar eI agua desde 1os embalses por el canal a 1a heredad. Esta

preparación en 1os puestos consta de una adjudicación a 1os comu-
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neros de agua que se establece en unos partes en 1os que se in-

cluye Ia cantidad en base al módulo y a la proporción respectiva

de superficie a regar. La hora, el día y el importe del coste

de1 agua se fija en eI momento de la compra del agua, que se abo-

na en el momento de la adjudi.cación. Según la lejanía de los

campos a regar se suele preparar con un poco más de antelación,

caso de 1a Huerta de Alicante, para evitar entre otros problemas

eL de capacidad del canal,  eu€ pueden demorar el  r iego. Si bien

el actual estado de automatización de la red permite 
.una 

mejor

distr ibución, con 1as aguas del l rasvase se t iene que preparar,

no obstante, con un poco más de antelación, entre 6 y L2 dias,

ya que se depende de las disposiciones y de Ia derivación del

canal de Crevi l lente y su recorr ido.

Los precios del agua difieren igualmente para el agua de

las antiguas concesiones, que sale entre 6 y 7 pts/m3 (agosto

85) y la del t rasvase, 9ue sale a 15 pts/m3. El precio del agua

se extrae de una tarifa rnixta binomia ideada para superar la de-

ficiente economía de la Comunidad, en la que se deducen los ingre

sos f i jos de los gastos f i jos. Esta cuota f i ja se cubre con car-

go a la tierra con derecho a riego (tta por año) y son, entre

otros, los gastos de: retribuciones al personal de la Comunidad

y seguridad social de los mismos para mantener la ínfraestructura

mínima de funcionamiento; las mondas y limpiezas de los acueduc-

tos generales; 
""pá"áción 

de las instalaciones, herramientas

y demás objetos necesarios para el  servicio general  de r iegos;

gastos de representación de los órganos de Ia Comunidad; amorti-

zací6n e intereses, mater ial ,  servicios y demás gastos de admi-

nistración; gastos de explotación de las propiedades; i inpues-

tos, tasas y arbi tr ios; y obras de conservación de los acueduc-
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tos generales. Además de Ios gastos var iables siguientes: coste

del agua del Trasvase a los precios de tar i fa (gtSS pts/m3);

energía eléctrica consumidar eüe en eI año L984 supuso 12O millo-

nes de pesetas, con 20 millones de Kw anuales y un costo de

6 pts/ltw según la tarifa especial para riego 3.1 que aplica Hidro

eléctr ica. La potenci-a instalada es de 14.OOO Kw, si  bi 'en la

infraestructura eléctrica es propia; este gasto en energía tien-

de a reducirse a 15 6 16 millones de l1w/año, ya que se acaban

de instalar nuevos grupos eléctricos que obtienen un nayor rendi-

miento y reducen, asímismo, las horag de ut i l izaci6n.

tos ingresos con que cuenta la Compañia son: 1os repartos

sobre eI agua y sobre fas tierras con derecho a riego; las cuo-

tas que por cualquier concepto pueden establecerse; los obteni-

dos de 1a explotación de bienes inmuebles, caza y pesca; el  pro-

ducto de los valores mobi l iar ios; los intereses que se obt ienen

de las.cuentas bancarias; y eI superavi t  del  presupuesto ante-

rior no afectado.

Para que el regadío se lleve a buen efecto existen una se-

rie de órganos que se encargan del gobierno y administración de

la Comunidad. El órgano supremo 1o constituye la Junta General

y esta integrada por los compromisarios elegidos en las zonas,

en representación de los comuneros. Compete a la Junta General

la elección de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Censo-

res de Cuentas. Los dos primeros se eligen por un período de

dos años. El Sindicato de Riegos es eI órgano de representación

y gobierno de la Comunidad, encargado especialmente del cumpli-

miento de las Ordenanzas, de sus Reglamentos y de los acuerdos

de la Junta General. El Jurado de Riegos resuelve sobre las

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



1804

cuestiones de hecho que se suscitan sobre el aprovechamiento de

las aguas entre los interesados, así como de las faltas contra

las Ordenanzas. Otros organismos son; las Juntas de Zona y Regus

ra: son Las encargadas de la mejor organización deI ríego y defen

sa de los intereses de los comuneros. La Junta constituye en

cada una de 1as zonas de ríego en las que se divide la comunidad

e incluye a varias Juntas de Reguera.

Respecto al  régimen económico y de propiedades, pertenecen

a la 'Comunidad todas las instaLaciones de canales, caminos, f in-

cas y demás bienes y derechos adquir idos como consecuencia del

rescate efectuado de Ia antigua Compañia de Riegos de tevante

S.4 . ,  y  €sr  por  conces ión ,  p rop ie ta r ia  de  las  aguas que Ie  cor res

ponden procedentes del Trasvase. La contr ibución en los gastos

de Ia comunidad se hace por todos los comuneros proporcionalmente

a la partición de agua y superficie que les corresponda.

Los recursos de agua. Con anter ior idad a la l legada del

Trasvase, el  agua para el  regadío de1 sector se veia sujeta a

la existencia de las sobrantes, con caudales que se alejaban sus-

tancialmente de las dotaciones or iginales teór icas unif icadas

de 7 t2  m3/seg,  es  dec i r ,  243.000.00O m3.  Es tos  cauda les ,  s in

embargo, se reducian bastante debido a 1as restricciones de las

sequias y a las numerosas sangrias que recibe e1 rio aguas arriba

de la toma de la"comunidad, cuest ión esta úIt ima que ha planteado

en numerosas ocasiones problemas legales. La media de agua ser-

vida en los últimÁ 35 años (cuadro ns CCXIV ) representa una

cifra de unos 55 Hm3/año. EI volúmen elevado equivaler por 1o

tanto, a un caudal cont inuo de 1.8OO l /seg, eu€ representan algo

menos de la cuarta parte del caudal total de las concesiones pri-
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CUADRO CCXIV

AGUA SERVIDA POR LA COMPAÑIA RIEGOS DE LEVANTE S.A.

Año: Conces iones  (m3) : Trasvase (m3) :

1_949

1950

1_951

1952

L953

1954

1955

1956

t_957

t_958

I Y S Y

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

L967

1968

1969

L970

L97T

L972

L973

L974

t_975

1976

L977

1978

1979

1980

198r_

LVó¿

J_ vatS

t_984

' 28.077 .300

40.194.  360

48.  392.640

6 0 . 3 0 7 . 7 4 0

38.354.040

3 3 . 9 1 8 . 4 8 0

54.324.OOO

54.27r .O4O

3 5 . 5 8 0 . 6 0 0

51 .384.780

5 2 . 1 7 6 . 9 6 0

73.O94.940

87.  163 .  O20

7 2 . 0 6 0 . 3 0 0

82 .803.  600

8 3 . 7 8 0 . 4 6 0

68.343.480

84.934.  980

6t- .965. 540

28.41_3 .  180

5 3 . 2 9 6 . 9 2 0

6 2 . 3 3 7 . 9 9 0

61 .  t_93.690

5 2 . 9 4 0 . 9 2 0

64.203.840

5 6 . 0 9 2 . 8 7 4

52.692.44O

49.92L.O20

5 5 . 4 0 3 . 4 6 0

74.822.620

74.430. I80

4 7 , 2 7 2 . I 4 0

5 3 . 5 8 7 . 2 6 0

2 5 . 8 9 1 _ . 5 6 0

17.91_5.  580

7.4L9.640

Fuente: Riegos de Levante i largen

2 .  3ss . l_20

L 5 . 3 5 0 . 4 0 0

3 0 . 8 1 _ 5 . 6 4 0

J I  .  I ¿ + ¿ + .  J ¿ U

l _ 2 . 9 6 9 . 5 4 0

30.726.420

T - ; ^
L L V A .

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



1886

mitivas. El agua elevada en un año considerada como normal está

entre 65 Hm3 y 7O Hm3 como máximo, existiendo variaciones anuales

del orden del 5O% sobre la media estimada. Esto condiciona gra-

vemente las producciones agricolas que de acuerdo a estas osci-

laciones en los recursos también presentan cic los, sobre todo

en aquellos cultivos que requieren grandes volumenes de agua.

En la zona, no obstante, concurren otra serie de cáudales

de Las mismas característ icas, como son los procedentes de las

concesiones de sobrantes de Riegos EI Progreso y Riegos 81,

Porvenir .  ta problemática que presentan estas aguas es el  conte-

nido en cloruros disueltos, alcanzando actualmente una media de

más de 1 gr.  por l l t ro;  concretamente para eI mes de jul io del

85 se t ienen valores de 1'3 y 215 gr/L en sendos anál is is real i -

zados, y para el  mes de agosto de 217 g/L, estando la media

anual entre Lrs y 2 gr/ l  de cloruros totales. Hecho este que

viene condicionando tanto por eI efecto de salina que realiza

el Hondó, como por el aumento de la concentración de cloruros

en los azarbes que drenan las áreas de la Vega Baja. A estas

aguas se suman las obtenidas por explotaciones subterráneas en

las estr ibaciones del norte de la comarca (Crevi l lente),  total i -

zando entre ambas unos caudales aproximados de 25 Hm3 al año.

ta mayor cantidad teórica de recursos asÍ como su mejor calidad

conciernen hoy a las dotaciones de1 trasvase (con contenidos tota

les de cloruros por l i t ro de 0'200 gr) que son de 97'5 Hm3 al

año y de los cuales han llegado desde eI año L979 a 1984 un to-

tal de L22176 Hn3.

cómputo de las dotaciones teóricas supone pués una media

17O Hm3 que aún no globalizan los 243 de las primitivas

E1

deanual
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concesiones; estos distr ibuidos entre las 38.190 Ha de superf i -

cie regable de la zona, nos da una dotación media por Ha y año

de 4.40O m3, b.unque fluctuaciones de terrenos puestos en cultivo

en los distintos años dan oscilaciones de Ha que estan en torno

a las L9.OOO y 2O.OOO en rendimiento, lo que aumenta ligeramente

las dotaciones entre 4.500 y 5.0OO Ha por año. Esto contrasta

con las dotaciones de 1O.OO0 m3 por Ha/año que se establecieron

en un principio y choca más aún con 1a realidad de los caudales

con qle asiduamente se dispone. AsÍ por ejemplo, el  promedio de

la dotación que se estableció

con un total  de 208.590 horas

H a .

1984 fué de 1.559 m3/Ha,ya que

agua servidas se regaron 24.O78

en

de

Estos datos reconducen los hechos hasta el punto de con-

cluir  que la pervivencia del regadío de esta zona es, ante todo,

un logro frente aI mediorconseguido a través de var ias vias: mul-

tiplicidad de fuentes de suministro, infradotación de los culti-

vos Jfr en algunos puntos, aplicación de técnicas de riego con

ahorro del consumo (r iegos local izados y cul t ivos bajo plást ico).

La Comunidad trata en su continua ampliación de posibilida-

des de cphlas aguas procedentes de la depuración de aguas resi-

duales, entre las que se si tuar ianlas de Elche y Crevi l lente.

Así como recientemente ha incorporado a su gestión a los riegos

de la Huerta de Alicante, .pasando a rágentar la administración

de las aguas del Pantano de Tibi, a las que pretende sumar las

de la depuradora de Orgegia en construcción. Estas dos últimas

medidas afectarian básicamente al Campo de Alicante pero supon-

drian el ahorro de los envios de agua a esta cuenca vecina.
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'  .Hasta ahora se 'ha venido hablando de ci f ras totaies,

pero hay que partir de 1a base real de que los Riegos de Levante

Margen fzquierda de1 Segura afectan a una proporción de hectáreas

bastante importante que se situan fuera del Vinalopó. Esto

supone que parte del agua que eleva 1a compañia no se distribuye

en esta comarca. La superf ic ie regada recibe el  agua en proporción

a los recursos existentes y a Ia extensión cul- t ivada en ese

año agrícola, de tal forma que según los datos de 1984 se repartía

de l  s igu ien te  modo:

Comarca:
(  H a )

Sup. regada 9á corresponci i -ente
(llm3J

Teór ico  Ap l icac

Bajo Segura . q .  1 7 A r n n

Bajo Vinalopó 1 5 . 0 8 4  '  0 0

3 3 ' 9 8

c ó ' ¿ L

L 2 t  7 5 1 Q t ? ?

21- | 85 . 23 '20

I r o lCampo de A l " i can te  5 .613 '  55 3 '40 1 , t  27

Asi pués el  VinaLopó sólo recibe un 581 21.% de los recursos

que eleva la compañía. ta di ferencia existente, entre el

agua que teóricamente le pertenece a Ia zona y el agua

apl icada resu. l ta de 
' l -os 

desajustes que hay entre

t iemas contabi l izadas y las que realr¡ente se r iegan.
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CUADRO Cc)N'. SUPERFICIE REGAI}A POR LOS DIFERENTES CANALES

Y HORAS SERVIIIAS (Affo 19841,

ciltil.Es StccI0llEs $PEntICIE
lHrl

T(ITTT H(¡RAS
$Enums.

Princio¡ l  S.I¡ idro 2l 0.1
Cirtur¡ Lr Protrctor¡ t8 0.08 37_

Pr i¡er
cri¡l

2dr
Albatrr¡

?d r
Elcic

3¡r
c¡n¡l

2.50 5l7t
0,ó0 l03f
1.33 2ón
2,!' 30?7
2,1, 320{
2.73 r 58óó

CrrviIhntr
L¡ Protrctor¡ ó0t
Drrr¡r¡dor ló3
l¡irr¡ 3t8
[r lloyr $51
Lrs hyrs 5t8
U¡lvr¡dr 65¿

Crrvi llertr
llb¡tr¡
Tuimir dr C¡tr¡l

{.48 t0l2
5.90 12382.38
0.t5 235.30

t077
tf20

3ó
T0TALES..............25:13 -- ztógll.08
Crrvi I hntr
L¡ Protrctor¡
Errr¡r¡dor
!rircs
Lr lhyr
S. I¡idro
L¡¡ l¡vr¡ Zlt 0.88 1247
T0T| [8S. , . . , . . . , . . . . . t f75 - -  l l0 t7

5lt 2.t3 l9l7
255 t,0ó 167l
55t t.05 1889
2t9 o,fl 1233
28 0.r2 t37

202 0.8f l7?i8
n6 0,99 2672
980 f.00 8lót.3ó
téÁ7 ó.t3 12992
t503 ó.25 lóf78.30
t05t f .{0 u070.30
t60f 6,67 13536
ó17 2.57 f788
71 0.31 f5ó

8t8 3.f0 56t3.55

CrcviIhntr
[¡ Protrctor¡
S. l¡idro
L¡ I l ici trn¡
6¡ dr Elclr
7¡ úr Elclr
Iorrrl l¡ro
l¡ l¡r¡rot
2¡ lrsuot
H.ll ic¡rtr
lrr l¡rir l

I trr¡¡tr Crrvilhntr
Elcir

{ Ponirntr8rcviIlutr
llbrtmr
0r ihrel¡

801 3.33 7248
1257 5.23 16466,2'
It89 17.{0 3ó251.19

T0I|LES.... . . . . . . . , . .87ó0 -- 77571.31
105 o.ff l06l.f0
36t 1.50 3573.30

7r. lr Pef;¡ 397 l.ó5 37{5.30

f0lttEs 863 -- 8380.{0

7r tc¡ror¡ t?71 3.30 8720.53
f0I1tE5.. . , , . . . , . . . . .752t - '  ó8ó8ó,f l

Totrl  gemrrl.  , , .  . .  .2f078 t00 208590

Fuente:  Comunidad Riegos de Levante i {argen Izquierda
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La real idad económica del r iego. EI balance económico y

social de todas estas transformaciones no es aún visible, debido

al carácter inconcruso de parte de las reformas e innovaciones,

pero ha determinado desde su puesta en marcha una nueva dinámica

del regadío en Ia zona.

E1 mayor obstáculo con que cuenta esta readaptación a las

necesidades sociales del momento se traduce en er volúmen de in-

versi.ones que eI1o requiere, y que sólo en la infraestructura

de r íego acomet ida  por  e l  I .R .Y.D.A.  supon ia  an tes  de  haberse

concluido el  Plan de Mejoras más de 9OO.0O0.0O0 pesetas. Tanto

esta. obra, en su parte correspondiente, como el  resto de 1a que

se ha acometido corren a cargo de Ia comunidad y por ello del

comunero, e1 cual se ve sujeto a continuas derramas que se llegan

a hacer insostenibles. Estos costos no valorados en el  precio

usual del agua vienen a encubrir un precio y una economía muy

dist intas en el la.

Las Comunidades y los riegos del rio Vinalopó. Perviven

en la actualidad, como ya se citó, las más ancestras organizacio-

nes del regadío del Bajo Vinalopó, aunque con algunas modifica-

ciones en los aprovechamientos.

La puesta en funcionamiento en 1982 de la depuradora de

Elche-Algoros en la partida de dicho nombre, sítuada en la margen

derechá del río, venia a eliminar las aguas residuales de aquella

orilla del rio cuyos caudales pertenecian desde inmemorial a los

regantes de la acequía de Marchena, por 1o que los regantes vi-

nieron a recramar como suyas las águas procedentes de la estación

de reciclado. Los comuneros realizaron unas obras anexas a Ia

depuradora con eI fin de aprovechar sus aguas, 1o que vino a supo
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ner la apertura de un expediente por parte de Comisaria de Aguas

del Júcar que no habia autorizado tales instalaciones y aprovecha

miento.

Parejo a este expediente inic iado desde Ia Comisaría, la

Comunidad de Regantes del Azud de Moros presentó, asÍ mismo, la

sol ic i tud de aprovechamiento de dichas eguas, a la que se unió

más tarde Ia del Ayuntamiento que requeria, así mismo, una parte

del aprovechamiento.

Reunidas las tres ent idades a instancias de la municipal i -

dad, el Ayuntamiento planteó distri.buir las aguas en un 30% para

eI Ayuntamiento en concepto de uso para jardines y cal les; en

otro 30% para la Acequia Mayor de1 Pantano; otro 30% más para

la AcequÍa de Marchena; y, por úItimo, un 10% para eI Azud de

Moros. Pero no se l legó a ningún acuerdo.

Posteriormente se reanudaron las entrevistas y reuniones

y propusieron las tres Comunidades repartirse el total del agua

en un 39% para la Acequía Mayor del Pantano, un 4O% para Ia de

Marchena y un 2Q% para el Azud de Moros, y el caudaL necesario

que requeria el Ayuntamiento se le cedería en parte proporciona-

les cuando este 1o necesitara. Tras parecer que todo habia que-

dado pactado se disolvió el acuerdo por parte de la Acequía de

Marchena que de hecho era Ia única que desde un principi.o venia

utilizando 1as aguas gratuitamente. El Ayuntamiento quiso impo-

ner un precio de 3 pts/m3 por su aprovechamiento, pero tras diver

sas vic is i tudes, la Comisaria de Aguas del Júcar vino a otorgar

Ia concesión a los pr imit ivos poseedores de los derechos ae agua.

I
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La Acequía de Marchena hoy reutiliza L0.000 m3 diarios de

agua, aunque hay ciertos aumentos en eI caudal en épocas de con-

sumo punta. Como ya se expusó, la regularidad de los caudales

y la reducida superfície de riego, escasamente de 30.000 tahu-

l las, ha supuesto la el iminación desde hace dos años de la t ípi-

ca subasta del aguár que pasó a ser por horas y con un precio

f i jo que osci la entre 1OO pts para el  día y O para la noche, en

época de i-nvierno; y entre 50O y 2OO pts la hora de aguarrespec-

t ivamente durante el  día o la noche.del est io.

En la Acequía Mayor postergada, de momento, en 1as concesio

nes de las aguas recicladas, se sigue beneficiando de las aguas

residuales de la ciudad y de los hi los del r ío que toma en su

margen izquierda. EI hecho de que riegue una superficie mucho

mayor, en torno a los 11-O.0OO tahullas y los reducidos caudales

de los que parte (ya que Ios residuales suponen en esta orilla

un 5O% menos) supone que en esta Comunidad no haya desaparecido

la subasta por ahora, aunque la preponderancia de otras fuentes

de recursos han conseguido eliminar en parte e1 grado de interés

y espectacularidad que lograba en otros tiempos.

Tiene esta acequía, pués, como recursos básicos las aguas

del r ío y las residuales, de las cuales Ias pr imeras unicamente

toman importancia en la 'época est ivaf s i  se producen excesivas

estrecheces y para regar sobre todo eI palmeral. El agua que

realmente se utiliza y que cobra todavia valores altos eb Ia re-

sidual, por Ia que se sigue pujando. EI precio parte de una can-

tidad fija. En invierno 500 pts por eI día y 200 por Ia noche

es el precio de 1a hora de agua. Mientras que en verano estos

precios se remontan y puede superar la cot ización diurna de L.5OO
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pts Ia hora, que suele ser la media alcanzada.

Otras Comunidades de Regantes. Existe un total másrde dos

comunidades de Regantes en 1a zona que afecta a la demarcación

del Bajo Vinalopó que guardan un menor interés, bien por el área

que afectan como por la precaria situación de la que parten.

La Comunidad de Regantes del Porvenir, constituida para

aprovechar las aguas que elevaba 1a Compañía de Riegos el porve-

nir  S.A.,  rescató las instalaciones de esta úl t ima en LSTT, para

1o cual emitió entre sus comuneros que ascienden a 547, acciones

de 1-.ooo pts. Esta comunidad de Riegos amastra desde entonces

graves problemas f inancieros, ya que las inversiones que reaJ-izó

en el rescate no se han visto cubiertas con las ventas del agua

para el  r íego.

La temporada de ríego y las aguas elevada en los úttimos

años han venido siendo muy aleatorias, debido a las tremendas

sequías que viene atravesando la zona. La media teórica a elevar

al año es de unas L0.000 horas de agua, con un módulo de 5O l/s.

Sin embargo esta cifra teórica no se viene cumpliendo:

Año Horas de agua

1980.  l_2.  500

1 9 8 1 .

1982.

l_983.

L984.

Esta escasez ha determinado

en esta Comunidad, se venga

que de las 643 Ha que se inclu-

cul-tivando solo un 60% de las

1 3 . 0 0 0

7. r.00

4 . 9 0 0

3 . 9 0 0

yen
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t iemas y que la dotación establecida en cada ríego se hal la re-

ducido a solo L0 minutos por tahulla, además de no haberse podido

regar durante más de dos meses en el verano.

La infraestructura con la que cuenta Ia sociedad es de dos

bómbas de 50 C.V.,  con una capacidad para elevar 1OO y 50 t /s,

ubicadas en término de San Fulgencio. Además dispone de dos bal-

sas modestas para acumular entre ambas 25 horas de agua' para

poder distribuirla desde erras. El agua se distribuye a través

de 30 partidores y 30 Km de conducciones, mediante un sistema

de turno riguroso en tandas de 1_B días, pero que últimamente se

alargan normalmente a 26 dias para unos partidores y hasta 35

para otras de ras zonas. E1 agua se vende mediante subasta a

semejanza de como lo hace Riegos el Progreso y se efectua los

martes, jueves y sábados. EI precio det agua se si tuaba en eI

año 84 a l-.5OO pts/hora de 5OI/s y se venia manteniendo eI mismo

desde hacia tres años.

La Comunidad atraviesa por ura grave situación económica,

supeditada a los bajos niveres de rentabi l idad x de, producción

del área regada dada la escasez de recursos. La zona del porve-

nir  aI  parecer quedaba incluida, en pr incipio, en- la zona I I I

de áreas regables afectadas por e1 Trasvase Tajo-segura, estable-

cida entre otras en ra comarca meridional de Alicante por Decreto

672/L973 de 1.5 de marzo. Dicha zona afectaba a una superficie

de 1.5OO Ha,entre las que se encontraban 643175 Ha pertenecientes

a esta comunidad. La poster ior reguración de los volumenes a

distr ibuir  del  tasvase (251) han dejado, sin embargo, a esta

zona fuera de1 ámbito de influencia del mismo , por 1o que no

se ha visto afectada por sus dotaciones, eu€ se restr ingen a las
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antiguas concesiones de LOO l/s y que dados los años de sequÍa

ha supuesto en algunos meses que no se llegara a elevar agua,

1o que ha obligado a los agricultores a sacar aguas de los azar-

bes, de bajís ima cal idad, (con contenidos en sal superiores a

3 gr/ t)  por su cuenta y r iesgo, al l í  donde la hubiera.

Otra Comunidad de Regantes, ésta si afectada por el trasva-

s€, es la de San Fel ipe de Neri ,  que quedó const i tuida en 1960,

aunqu.e como se vió en otro momento remonta en sus orígenes a las

colonizaciones del Cardenal Bel luga. Incluida en la zona I I  de

Ios Saladares (comarca meridional de Al icante) pasaba a ser dota-

da con las aguas del trasvase que para la zona, en conjunto, son

de 7'5 Hm3/año, distr ibuidas entre las L.SOO Ha que integran la

demarcación de la zona de Inf luencia. Cuenta por e1lo en la ac-

tualidad para los riegos de I as correspondientes dotaciones más

los propios que tenia con anterioridad aI trasvase y que eran

Ios procedentes de varios manantiales aunque de carácter algo

salino y las de los sobrantes de riegos y drenajes de los térmi-

nos de Albatera, Callosa del Segura, Cox, Granja de Rocamora y

Catral .

Su sistema de ríego sigue ej'ecutandose por las antiguas

ordenanzas, mediante un sistema de ríego por turnos y tandas que

se adapta a las nuevas fuentes de suminlstro.

Queda matizar, For último, dentro de 1as Comunidades de

Regantes un sector intermedio que afecta a los Saladares y Carri-

zales del Bajo Vinalopó y que antiguamente pertenecian a una

Comunidaá de Regantes, la de los Ca¡riza1es, pero que quedó reab-

sorbida en un grupo sindical de Colonizacián cuando en Ia primera
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mitad de siglo comenzaron en el la las actuaciones del I .N.C. y

pos ter io rmente  las  de l  I .R .Y.D.A.

Las continuas mejoras introducidas por los citados orga-

nismos acometieron en época ya actuaL los últimos trabajos de

saneamienio de 1a zona que habia sido totalmente reÉcatada a los

espac ios  an f ib ios ;  para  e I lo  e l  I .N .C.  hab i l i tó  en  Ia  s ie r ra

de Cal losa siete prospecciones que aforaron 1.400 l /s. ,  y ya en

1952 se ,aprobó el plan de obra y puesta en ríego de la zona de

L.zLg Ha, para lo cuaL se construyeron dos nuevos poblados, San

Isidro de Albatera (en Albatera) y el  Realengo (en Crevi l lente),

además de númerosas viv iendas diseminadas (252).

La mala calidad de las aguas aforadas constituia el proble-

ma principal de La zona que no Ilegó a tener el éxito pronostica-

do, Io cual se intentó resolver mediante la pet ic ión de aguas

al Segura en L96O-6Lr gu€ no fueron concedidas. Tendrian que

esperar los colonos hasta que por acuerdo del Consejo de Minis-

tros de 2O de febrero de L970 se le asignara a la zona de Sala-

dares 7t5 Hm3/año, volviendo así de nuevo la esperanza a esta

zona. Años después eI I .R.Y.D.A. inic ió un proyecto para hacer

llegar hasta este lugar Ias aguas del trasvaser eu€ se vienen

utilizando en la zona desde L979 en que comenzaron las primeras

pruebas de traida de las aguas, las cuales llegan aquí por gra-

vedad, con un caudal de L.OOO L/s, regandose unas 15 tahullas

(2s3) .

Todo ello parece reconducir a la zona por fín a una recu-

peración aceptable, t ras los diversos fracasos que se han venido

sucediendo desde el  s iglo XVII I .
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5.2.2.2. Las Sociedades Agrar ias de Trasformación.- Es-

tas entidades, como se ha venido exponiendo, se vinculan primor-

dialmente en los regadios a la captación de aguas profundas

y a la comercialización de los productos con preferencia,

si bien Ia obvia ínexistencia de mantos acuÍferos explotables

en Ia zona ha limitado en gran manera su expansión en el Bajo

Vinalopó, proporcionando con el lo la aparic ión de escasas

ent idades de este t ipo.

Se ci fran exclusivamente cinco S.A.T.,  de las cuales

dos de el las, la número 3.484 de Camizales y la Cooperat ica

Campo-Canal de eI Altet, son readaptaciones jurídicas y adminis-

trativas de dos antiguos aprovechamientos, como es el caso

del Grupo de Colonización de Carr izales que se acaba de ci tar,

o el de los Regantes del Canal de el Altetr eu€ aprovechan

las aguas que llegan a é1 procedentes de Riegos el Progreso

o Riegos de Levante Margen Izquierda por medio de los canales

Alto de Levante y 4e Canal de Levante respectivamente.

Ot ra  de  las  S .A.T .  se  re f ie re

de Loreto'r, gu€ ha venido a reunir

particulares que aprovechan las aguas

depuradora de Santa PoIa, que viene

tratandose de un sociedad modesta.

a Ia denominada "Virgen

Ios intereses de varios

recicladas de Ia estación

funcionando desde 1968,

Las restantes son mucho más representativas de 1o que

signif ican estas f iguras asociat ivas. Se trata de la S.A.T.

san Enrique (rsoo¡ y la san Pascual (rczq),  ambas de Elche,

que r iegan el  sector del  piedemonte i l ic i tano y crevi l lgnt ino

a expensas de caudales subterráneos alumbrados fuera de la
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comarca. A f ines de los sesenta Ia Cia. de los Suizos era

la que suministraba al agua a los agricultores ilicitanos

que se situab¿rn en esta zona, pero posteriormente la iniciativa

particular dió origen a estos dos gJupos de colonizaci6n,

posteriormente trasformados en S.A.T.

EI grupo de S. Pascual alumbró 1os pozos en ¡lorrfo"t"

y Novelda, pero estos se. han sal i -nizando, por Io que necesita

de nuevo comprar agua a otras sociedades. De ambas es sin

duda la S. Enrique la más significativa del carácter empresarial

de estas sociedades. Part ió en un pr incipio de los trabajos

que l levó a cabo D. Enrique Vicedo Santonja, quien abrió a-

comienzos de 1os sesenta, cuatro pozos en 1os términos de

Albatera y los Hondones, con cuyas aguas regaba en termi-no

de Aspe y de Crevillente (254). Se configuro a partir de aqui

un grupo sindical denominado S. Enrique, convertido desde

hace unos años en S.A.T. E1 número de total de pozos que

se han abierto y que afectan aI acuÍfero de Crevitlenie (en

el sector oriental donde se dan las máximas explotaciones),

es de cinco, pero sólo funcionan tres de el losr y? que los

otros tuvieron que ser abandonados. Cuenta con 520 socios,

que se reparten 1.600 Ha, de las cuales sólo estan trasformadas

en regadio 7OO, y de las restantes¡ eü€ permanecen en sec¿u:to,

se pretende incorporar más a1 regadio. Los cultivos preferentes

del área regada son Ia uva de mesa y los frutales, entre los

que destaca eI almendro.

Esta entidad viene consumiendo en los úItimos años 216

Hm3 de agua, que se reparten entre Aspe con Ot96 y Elche con

1'64. EI cont inuo descenso de niveles de más de 10 metros
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por año, que implica un porcentaje de pozos abandonados del

4W, ha supuesto un descenso de los rendimientos de las explota-

ciones y un encarecimiento del precio del agua del sector

que a fines de los setenta era ya una de las más caras del

espacio comarcal,  con precios entonces de 5t5 pts/m3. En la

actualidad Ia hora de agua supera habitualmente las l-O.0OO

pesetas. A estos preci .os, eu€ cubren solarnente su elevación,

se Ie añaden desembolsos por un total de 242 millones de pesetas,

invertidos en Ia explotación, de los cuales 158 fueron en infraes-

tructura hidraúlica, 1o que conlleva que la explotación acuse

perdidas cuantiosas en los últimos años.

5.2.2.3. Sociedades mercant i les y Sociedades Anónimas

de Aguas.- Con caracter mercantil existe soLamente en eI

Campo de Elche las sociedad de Riegos el Progreso, 1a cual

se mantiene óon estructura identica a como se iniciaron en

Ia pr imera mitad de sÍgIo, por 1o que huelga reincidir  en

Ia descripción y análisis de sus aprovechamientos.

Como se ha apuntado, las iniciativas de particulares

son asiduamente i.nfructuosas, dada la naturaleza geológica

del medior ro por ello deja de haber un número reducido de

pozos que se explotan en situaciones extremas en el Bajo Vinalopó

pese a la mala calidad de las aguas. El coste de 1as j-nversiones

de perforación ha conducido la más de las veces a que se unieran

los particulares de estas empresas en Sociedades Anónimas

que at ienden a ñecesidades puntuales. Ejemplos de el las son

la Ant isequia S.A. o Aguas de la Marina S.A. de Elche, y promo-

ciones de Riego Semana S.A. de Santa Pola.
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5.2.3. Necesidades hídricas de los cultivos y satisfacción

de la demanda en el Bajo Vinalopó

En el año 1984 la superficie ocupada por el regadio afectó

a t7.135 Ha, cifra ligeramente inferior a la que quedaba catalo-

gada como tal ,  que ascendia a 23.358 Ha. La di ferencia vis ible

entre estas dos cifras viene a comoborar la dificultosa situa-

ción que viene arastrando el Bajo Vinalopó tras varios años

de sequia. La demanda de 1984 se ci f ró en 64rl-L3 Hm3, según

se deduce de las dotaciones aplicadas en eI campo por los

agricultores, y que en cierto modo viene a coincidir con los

volúmenes que aquel año fueron elevados, desviados y trasvasados

por 1os distintos grupos de regantes y sociedades. Estas dotacio-

nes se alejan en muchos de los casos de las dotaciones teóricas

establecidas en la zorta, delantando un déf ic i t  de l -6 '13 Hm3,

el cual viene a sufragarse ante todo con infradotaciones y

por Ia introducción de nuevos sistemas de regadio. De hecho

la instalación del riego a goteo supone una reducclón entre

el 20 y el 40 por ciento de las necesidades hídricas de la

explotación.

Como se ha observado al inicio del análisis de1 uso de

J.as aguas en eI Bajo Vinalopó, las oscilaciones que se producen

en las fuentes de aprovisionamiento, de hasta un se6 de los

caudales, alteran sensiblemente de unos años a otros la euforia

del regadio; se constata asi que entre unos años de mayores

lluvias o de más cantidad de agua trasvasada tomen auge ciertos

cultivos, como el algodón, y Ia superficie se incremente percep-

tiblemente, por 1o que el agro toma unas características de

el,asticidad en función de los recursos que se tengan , y qrp
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se aventuren de una temporada a otra, 1o que implica en algunos

casos riesgos intrínsecos en la aventura a la gue se Lanza

el agriculton en su plantación, siempre en dependencia de

la situación aleatoria que Ie depara la imegular climatología.

5.3. La demanda urba¡¡o-industrial

La singularidad del epigrafe permite atisbar la situación

forzosa en la que se situa e1 consumo urbano e industrial

de la zona. La cafencia de cualquier otro medio de abastecimien-

to obliga a la mayoría de la industria a nutrirse de la red

pública, salvo algun consumo extraordinario que cuenta con

explotaciones o fuentes de aprovisionarniento partióulares,

pero que constituyen casos muy aislados.

5.3.1. Las tendencias económicas del sector y su incidencia

en eI consumo r¡rbano

El Bajo Vinalopó se revela como un gran polo demográfico

en cuyo desamollo ha sido decisiva su vocación fabril. pese

a ello la trasformación más importante experimentada por la

industr ia se ha dado en l-as ul t imas decadas (fgSS-fgAO). Se

trata de industrias de bienes de consumo, con baja inversión

por unidad de trabajo, localizadas donde se encontraban antigua-

mente núcreos artesanales, y con un mancado caracter exportador.

Los grandes centros industriales de hoy 1o eran ya en los

años veinter yá que su evolución amanca desde hace más de

un siglo, cuando empezaron a formar concentraciones de artesanos.

E 1 origen de la artesania precursora se encuentra en
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muchos casos en la elaboración de materias primas que eI mismo

suelo producia, trabajo siempre relacionado con una agricultura

de rendimientos escasos e inseguros. Elche, entre la huerta

del Segura y el marr trasformaba el cañamo, y Crevillente

convertia los juncos de los camizales en esteras.

El femocamil debió estimular esta actividad, gue pronto

adquirió una organización semicapitalista y que tuvo su principal

motor de despegue en la industria de1 calzado. El cañamo de

La huerta recibia al l i  su pr imera trasformación; poster iormente

Ios hiladores y las mujeres hacian la trena, realizaban una

segunda trasformación y pasaba a las ciudades de los margenes

de las huertas, donde se convertia en alpargatas, sacos y

otros art iculos, posj-blemente en pr incipio para la misma huerta.

Durante los años veinte arcanzó una forma claramente fabril,

especializandose en er calzado barato en serie orientado aI

mercado intenior. La necesidad de encontrar un método que

permi. t iera hacer resistente la sue1a, l levó a la ut i r ización

del caucho, lo que sentó la base tecnológica para una importante

evolucion de esta industr ia (255),

La actividad económica del Bajo vinaropó es en la actuaridad

eminentemente industrial, concentrada en 1os municipios de

Elche y Crevillente, agrupando en el sector a más del SV"

de la población act iva (256).  Destaca, sin embargo, otro aspecto

económico centrado en ei área litorar, como es e1 turísmo,

cuyo centro más importante es santa Pola, aunque existe un

cierto expansionismo hacia el  sectro de la Marina de Elche.

En conjunto estas actividades, que han generado un desamollo

importante del sector servicios, han sido 1a causa de una
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CCXVII

EVOLUCION DE LA POBTACION Y TENDENCIA DEMOGRAFICA

)¡,IARCA: Bajo Vinalopó

ABITANTES

JNICIPIO 1950 1960 1970 t-980 1984 TNDTCE

grevi l lente L2.7LO L4.256 L7.L72 2O.94O 2L.75L MP

Blche 56.341- 73.720 I23.7LG 164.779 L75.O73 MP

Santa  Po la  6 .501 8 .799 9 .1-21  12 .010 1"2 .668 MP

Ind ice demográf ico = ID Poblac ión en 1984
ffi

MP = Municipios muy progresivos ID l- ' 5

P = l {unicipios progresivos ID entre 1 y 1'5

R = Municipios regresivos ID 1

E = Municioios estables ID L

Fuente: Instituto Nacional de EstadÍsüca.
Elaboración propia.
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fuerte atracción demográfica, caracterizada por un crecimiento

inmigratorio que en Elche despierta bruscamente en los años

cincuenta, y que en Santa PoIa y Crevillente lo hace también

algo más tarde y con ascenso más gradual. Esta tendencia demográ-

fica de caracter muy progresivo, que define a estos municipios

esta motivada por una atracción de tipo urbano-industrial

y turÍstica, a 1o que ha contribuido en gran medida su perfecta

posición en una encrucijada de caminos. Asi puds, consumo

urbano entraña una tr ip le,signi f icación, Ia demanda estr ictamente

de consumo humano, 1a industrial y Ia turística, eu€ se produce

estacionalmente .

5.3.2. Infraestructura y tipología de los abastecimientos

En Crevi l lente el  abastecimiemto de 1a población venia

efectuandose desde tiempo inmemorial por medio de la Font-

Antigá, como se citó; quedando regulada esta fuente de aprovisio-

namiento a comienzos de siglo cuando en L902 se estableció

una sociedad, La Crevi l lent ina S.A.,  que compró 12 horas de

agua nocturna de la mina para satisfacer las necesj-dades del

pueblo¡ eu€ eran reguladas en un depósito.  Bien pronto, s in

embargo, quedaron insuficientes, por 1o que se tuvieron que

reunir más caudales procedentes ahora de Ia Cata o Fuente

de San José y MarÍa, gue completaban eI suministro (257).

Este pasó definitivamente a ser sustituido por las aguas del

Taibi lJ.a en 1967.

Mucho antesr ef, 1958 y L959, se habían incorporado a

este suministro mancomunado los municipios de Elche y Santa

PoIa respect ivamente, evidenciandose con clar idad unas necesida-
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des que habian venido incrementandose a Io largo de la decada

y que no podian satisfacerse con las aguas de pozos del Alto,

Medio Vinalopó y de otros pozos locales.

5.3.2.1. Las aguas del Taibi l la.-  Los abastecimientos

de Elche, Crevillente y Santa Pola se realizan mediante tomas

directas del CanaL del Taibilla que parte de la depuradora

de Tome Alta, denominado de Alicante¡ €t los dos primeros

casos, rnientras que Santa Pola toma el agua desde un ramal

que le acerca las aguas hasta el  mismo municipio (258).

En Crevi l lente los CanaLes de Al icante atraviesan el

termino en su zona norte a través de un tunel, y desde ahí

se real iza la toma. Por medio de una estación elevadora se

impulsa el agua a los depositos reguladores y de reserva det

abastecimiento, con una capacidad conjunta de 5.300 m3.

En Elche la toma tanbién se realiza a través del Canal

de Alicante, eu€ discume a1 Norte de Ia ciudad, situado a

unos 40 Km de la estación depuradora de Tome Alta. En las

inmediciones de esta se encuentran situados tanto el depósito

regulador de la Mancomunidad (6.400 m3) como los tres depositos

municipales (gO.OOO m3), a los que l legan sendas conducciones

de fibrocemento de 5OO y 600 mm de diametro, eu€ se derivan

de tomas proximas ubicadas en Ios citados canales.

EI rarnal de Santa Pola se inicia igualmente en el Canal

de Ali.cante, en las inmediaciones de Tomellano, termino munici-

pa l  de  E lche,  a  la  co ta  118 '16 ,  y  te rmina  en  los  de fos i tos

de Santa Pola, a la cota 35'95, con una longitud total  de
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14'5 Km. Hidraúlicamente esta constituido por un único tra¡no

forzado entre 1as cotas citadas, eü€ discurre con dos tuberj.as

paralelas de fibrocemento de 3OO y 40O mm de diametro. La

capacidad del tramo es de unos 3L5 L/seg. El depósito de la

Mancomunidad tiene una capacidad de 864 m3, y los depositos

municipales totalizan una reserva de 2.300 m3.

Et abasteci.miento de Elche incluye a las partidas rurales

en e1 caso de Crevi l l -ente a los caseríos de Las Casicas,

Estación, EI Realengo y san Fel ipe Neri .

La' infraestructura de abastecimiento que proporclona

la Mancomunidad esta en buenas condiciones, dada su cercana

instalación y la cont inua vigi lancia que se ejerce sobre el la.

En cambio las redes municipales dejan a veces mucho que desear,

ya que su antigüedad provoca rupturas y cortes del suministro'

que se ven agravadas en el caso de las zonas bajas por las

esporádi.cas, pero intensas , Iluvias tomenciales que vienen

de vez en cuando a provocar temibles desperfectos en Ia red.

Los consumos desde el año 1970 han sido 1os siguientes'

,*at

v
La

en
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Año:

t_970

t_971-

t972

1973

L974

1  A?q

1976

L977

L978

L J  / 3

1980

rvtt l_

l_982

1983

1984

1985

Crevillente:

1 ' L 9 4

1 ' 2 6 0

Lt 407

Lt 443

LI 52L

L r 6 7 9

1_ ' 81-8

1 ' i 9 8 3

2t 266

2 t  3 7 2

2t 537

2 ' 5 8 5

2 ' 5 5 1

2t 541

2t  287

2t 48,4

Elche:

5 ' 8 0 5

5 ' 9 0 6

7 . 3 t 6

6 ' 9 0 0

6 ' 0 4 3

6 r 9 3 0

7 t 5 3 7

7 t 4 0 L

7 ' 9 9 6

8t 444

9 r 3 9 4

9 r 8 7 8

10 |  392

B '  532

7 1 4 3 4

10, o4l_

Santa Pola:

1 ' 2 6 8

1 ' 5 5 2

1 ' 9 5 4

1 r 9 7 8

1 ' 9 7 8

2 ' 1 0 8

2 t  2 5 7

2t 44Q

2 ' 5 3 8

2t 6L6

2 ' | 6 8 1

2t 545

2 r 5 1 0

2 '495

2t 325

2t  o75

Como se aprecia desde el año 1982 se ha producido en

dos de los municipios un retroceso de los caudales suministrados

por la Mancomunidad, que ha vuelto en eI último año a recuperar

su nivel de suministro. En estas oscilaciones tienen mucho

que ver los perÍodos de sequia que sufren 1as diversas cuencas

y en función de los cuales llegan o no las dotaciones más

o menos aminoradas.

Dentro de las necesidades hÍdricas abastecidas por la

red de Canales del Taibilla y que tiene una dedicación urbano-in-

dustrial se situa el abastecimiento del Aeropuerto de Alicante-

El Al tet ,  el  cual desde 1975 ha consumido 1.398.00O m3, repart i -
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1975 1976 L977

0 , 1 4 9  0 ' 1 5 0  0 r 1 3 8

t_978 1979 1-980

o t L 4 7  0 , L 6 4  0 f 1 8 L

1828

198r_ 1982 1983 1984

o t L 5 7  0 ' 1 3 2  0 ' O g 1 _  O ' O 9 g

Año:

Hm3:

Al igual gue en el

dlscenso de los volumenes

Ias condiciones de sequia

cuencas y que tuvo su punto

suministro urbano se ha notado un

enviados desde l-980, hecho que acusa

que vienen sufriendo las diversas

más acusado en torno al año 1983;

5 .3 .2 .2 .  E l  Cana1 de  V i l lena . -  Es ta  ha  s ido  1a  fuente

básica de1 suministro i l ic i tano hasta la l legada de las.aguas

del- Taibilla, y le corresponde por e11o una infraestructura

algo deteriorada por los años y eI uso, sufriendo continuas

averias que repercuten a menudo en el servicio ciudadano,

planteando serios problemas a la Concejal ía de Obras púbt icas.

EI suministro desde Vil1ena, que cubre un 25% del abasteci-

miento, tiene que ser además complementado con la adquisición

a empresas particulares de otros caudales para poder satisfacer

las necesidades de Elcher eüe hoy por hoy desbordan la capacidad

de caudales suministrados desde todas las fuentes (2Sg).

La red de aguas potables es con todo defici.ente, ya que

quedan por abastecer algunas partidas del ca¡npo ilicitano,

a los gue se unen otro porcentaje de núcleos habitados del

sector la Marina-La Hoya. El habitat disperso de todo el amprio

cono plantea serios problemas a 1a solución de1 suministro

de agua potable, que lucha contra varios inconvenientes: inexis-

tenci-a de caudales suf ic ientes, def ic iencias de 1a red, y

continuas envestidas de las avenidas torrenciales que contribuyen
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a desestabilizar aún más la situación. ,r, ,na, la riada afectO

a una gran zona, que tiempo después seguia siendo abastecida

con cubas de agua que llegaban tanto a la población como a

las entidades fabriles que no podian trabajar sin ella.

5.3.3. Necesidades hÍdricas y satisfacci6n de la dena¡rda

En eI año L984 el consumo facturado fué en los tres munici-

pios de 22t74 Hr3, f rente a una demanda teórica de 25t4 Fl¡n3/año.

En eJ caso de Crevi l lente no exist ia déf ic i t  alguno, y la

clara sobreabundancia de aguas se debe a que este municipio

no presenta tan evidente la concentración y la demanda pobla-

cional frente a las demandas de Ia industria, eu€ son las

que vienen a consumir una parte del agua conceptuada como

urbana. En e1 municipio de Elche y en el de Santa Pola eI

déficit se hace notorio; 1os más importantes contingentes

dernográficos se ven además aumentados aqui en la época estival,

por 1o que las ya insuficientes dotaciones, compartidas con

eI uso de la industria, se ven más mermadas en la época veranie-

84, implicando todo ello notables problemas del suministro

urbano.

5.4. Las aguas recicladas y Ia infraestructr¡ra de saneamiento

EI Bajo Vinalopó cuenta con cuatro depuradoras, ubicadas

en los respectivos núcleos de población, nás otra que recicla

las aguas de la zona de Arenales, Torrellano y el Altet, y

que se localiza. en los Arenales del So1. En total supone un

volúmen 'de 4'733 Hm3 depurados a1 año, de 1os cuales se reutili-

zart 41298 para regadios en las zonas aledañas a las estaciones.
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De todas ellas la que presenta mayores deficiencia de

funcionamiento es Ia de. Santa Pola, que es la más antigua

y cuya gestión es municipal. Las otras tres son de reciente

creación y son explotadas por la Cia. pr ivada SEARSA (260).

Tanto la de Arenales como la de Crevillente presentan algún

vertido puntual de caracter industrial, pero que no l1ega

a ser problemático, sobre todo en el  úl t imo caso aI no estar

conectada toda Ia red de saneamiento a Ia ciepuradora, que

recicla sólo un 2V/" de las aguas consumidas en la población.

El caso de Elche pese a trabajar con un caudal por debajo

del-  5M de su proyecto, presenta una problématica di ferente.

ta estación de Algoros presenta ocasionalmente unas puntas

muy elevadas de vert idos industr iales, debido a que recoge

al al-cantarillado de la margen derecha del río, donde se ubica

el bloque más importante de la industria. Saturada de carga

contaminante en ciertas épocas es sumamente dificultoso poder

lograr una depuración satisfactoria. Ideada para lograr una

depuración de las aguas en 1as el caudal saliente contuviese

580 partes por millón de DBO (o 1o que es lo mismo, conseguir

reducir en un 9úA Ia impureza contenida en las aguas residuales),

en los ultimos tiempos se dan concentraciones de 1.600 parb

por mil1ón, dato que delata la insuficiencia de la depuradora

para reciclar cargas contaminantes de origen industrial en

las épocas del año en.que se agudizan los influentes de esta

naturaleza.

Hay que tener en cuenta que todas 1as depuradoras se

proyectan con un fin de reciclaje de aguas de estricto uso

humano, 1o que explica esta deficiente si.tuaci.ón que ha llevado
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al Ryuntamiento de Elche en algún momento a querer establecer

la obligación de un reciclaje previo al vertido en el alcantari-

l lado a las industr ias locales (261).

A estos problemas de depuración en general, €1 saneg

miento añade el deficiente estado de Ia red de alcantarillado,

que implica además de los riesgos de contaminación r eu€ la

mayoria de las estaciones depuradoras alcancen solamente un

20-48% de la depuración proyectada.

5.5. EI balance hídrico en el Bajo Vinalopó

Sin hacer muchos esfuerzos puede vislumbrarse que el

Bajo Vinalopó es una comarca a todas luces def ic i tar ia,  ya

que su cl imatología y su hidrogeología impiden Ia génesis

regular de cua.lquier tj-po de escorentia.

Recursos Bajo Vinalopó:

R e c u r s o s  a u t ó c t o n o s . . . .  . . . 1 7 1 2 4 0  -  3 6 t 7 4 O

Recursos alóctonos gOt291 - 96'820

Totales .  ;  .108t161 - l -3 1560

Denandas Bajo Vinalopó:

Agríco1a.

Urbano-Industrial,.

Totales

Estableciendo el  balance

como promedS.os y las demandas

resulta que se establece un

7Lt 200

%t 499

96 | 699

entre los recursos evaluados

que se real-izan en el año 1984,

superavit desproporcionado, pero
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cono se dijo en un principio la realidad de los años y sus

recursos es muy distinta. En el año L9B4 los caudales abastecidos

por las diversas fuentes r ¡r exceptuados los superficiales

del río que ge aprovechan muy parcialmente, supusieron 77t32

Hm3 (-o poco más si se tienen en cuenta a1gún pozo particular

que no- se hubiera contabilizado), lo que supuso un déficit

de 19'38 Hm3/año. tos recursos suministrados fueron en un 9Ot74%

desde la cuenca del Segura, y de entre ellos el 58'229% pertene-

cian a las aguas procedentes de la infraestrutura de1 trasvase.

Estos datos muestran a las claras cual es la situación

de la zona, donde la variabilidad de las cifras de recursos

pone en peligro la satisfacción de una denanda con datos

también var iables, pero de signo sólo ascendente, que de no

ser satisfecha puede condi.cionar la tónica desamollista de

este espacio.

6 . EL BALANCE HIDRICO DE LA T'NIDAD DEL VINALOPO

Tras el análisis pormenorizado por espacios comarcales

de los recursos y usos del agua, se hace necesario establecer

un balance global de la unidad hídrica, eI cual no queda

exento de serias dificultades y objeciones que entraña Ia

propia idiosincrasia hídr ica y económica de este espacio.

En un balance para el año L984, observariamos los siguientes da-

t o s :
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Alto Vinalopó

D é f i c i t .  . . . . . . . . .  6 ' 4 0 6  H m 3 / a ñ o

. Acuíferos con niveles de sobreexplotación

. Exporta agua a otras comarcas

Vinalopó l¡Íedio

D é f i c i t .  . . . . 2 9 ' 9 7 3  H m 3 / a ñ o

. Acuíferos con niveles fuertes de sobreexplotaci-ón

. Exporta a gua a otras comarcas

. fmporta aguasren mayor grado del Alto Vinalopóry del Campo de Alicante

Bajo Vinalopó

D é f i c i t .  . . . .  L 9 r 3 8 o t i r n 3 / a ñ o

. Acuíferos local-es de agua salina

. Importa en un 99% su agua: DeI AIto y lrledio Vinalopó en un 8126%

Del Segura en un 90174% (de ella un 58% es

del t ravase)

DEFICIT GLOBAI.

A pesar pués de que la comarca más meridional importa

en un 99% sus recursos desde otra unidad hidrológica, sigue

habiendo un déficit notable, eü€ no es mayor debido a que

1os consumos de ordinario se adaptan a las bajas disponibitidades

o en otros casos se recume a tecnicas de economía del agua.

6.1. La valoración social y econónica del déficit

El agua en esta unidad deficitaria, sobre todo en su

mitad merídional, viene acusando desde comienzos de siglo

un cambio sustancial, tanto en su valoración sociar como económi-

ca. Desde siempre ha sido un recurso muy perseguido por consti-
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vi e n e condicionando hoy en día Ia garantía y rentabil_idad

de las empresas, ya que estas inversiones parten de una base

concreta, Ia existencia de aguas, y esto por eI momento queda

en entredicho.

La rentabilidad que el agua propor.cionaba a comienzos

de siglo a la Sociedad el Progreso ya se ha expresado en otras

paginas como ha sufrido unos fuertes trastoques; la Comunidad

de Riegos de tevante ha invertido fuertes sumas en una adecuación

de sus estructuras técnicas y económicas, para 1o que ha tenido

que distribuir sus cuantiosas deudas entre los comuneros mediante

deramas; eI Porvenir arrastra terribles déficits eee por

La escasa ent idad de la comunidad son di f ic i les de superar.

Las S.A.T. parten de Lu:ra si tuación di f ic i l ,  por las grandes

deudas a entidades financieras y agotamiento de los acuíferos.

El abastecimiento urbano, industrial y turÍstico a las

ciudades sufre a menudo alteraciones que repercuten en la

caridad de vida y en sus ofertas de mercado. En resumen toda

una serie de trabas merodean en torno a un único oroblema
rre l  aguat r .

6.2. Las posibles soluciones

La alternativa a toáas .estas i"""gria"idades y deficiencias

pasa por un var iado pr isma de soluciones, que en este caso

concreto se han venido arbi trando con gran apl icación. De el las

1a más socorci-da ha sido 1a sobreexplotación de 1os recursos

hasta eI momento, eu€ ya no puede ser viable por mucho tiempo.
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tuir un bien de consumo altamente preciado en los espacios

necesitados y carentes de é1. A principios de siglo las compañias

y sociedades mercantiles acometieron por ello una iniciativa

que ha perdurado hasta nuestros días bajo diversas ópticas

f inancieras y sociales.

Los nuevos sistemas de producción y los logros en materia

de obras hidraúlicas han propiciado en estos a¡nbitos de gran

dinamismo económico y de reconocidas y amiesgadas actividades

empresariales, un desarrol lo vert iginoso de los sectores produc-

tivos que viene a demandar cada vez más agua. Lejos de haber

conseguido una si tuación idonea, la escasez intr ínseca de

recursos ha establecido un temible desequilibrio entre demanda

y caudales posibles de ut i l izar.  Todo e11o inmerso en unos

nuevos esquemas económicos y sociales, ha supuesto que el
rrnegocJ.o hÍdrico'r este atravesando una crítica si.tuación.

ta gravedad en cuanto a las dotaciones de1 agro ha venido

soslayandose gracias aI estímulo del empresario y a Ia capacidad

del agricultor p?ra adaptarse a las exigencias del medio.

SobrelLeva asi 1a escasez medi.ante 1a incorporación de técnicas

hidraúl icas de embalse, de apl icación de1 r iego local izado,

de extensión de los cultivos forzados , de la sobreexplotación

de los acuíferos, y de 1a recuperación de aguas del tercer

c ic l -o .

Con ello se ba conseguido - 
a un tiempo evitar la párdida

de sus bienes a la vez que consi-gue máximas productividádes

y por ende rendimientos de e]las. Pero para lograr esto

ha tenido que invertir fuertes sumas de capital, hecho que
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Se centra Ia cuestión de este modo en incrementar el

ahorro en el consumo, que de hecho ya se esta logrando cada

día a mayor escala; reutilizar las aguas depuradas en mayor

medida con la implantación de más y mejores estaciones depurado-

ras; gestionar mejor el agua, pese a ser un punto ya bastante

conseguido en este sector, y que muestra sus últimos intent os

en un Plan de ltlejoras Territoriales llevado a cabo por el

I . R . Y . D . A .

Queda asi  por úl t imo, una solución nó !or 'v ieja y socorr ida

deshauciada, que es 1a de seguir incorporando agua de otras

cuencas a la del VinaLooó.

En L979 se efaboró un informe que partia de un proyecto de -

Aguas Municipalizadas de Alicante, que fué presentado a fines de

L983 por el  Alcalde de esta ciudad al  Presidente de Ia General i --

dad. Se pedia en é1 la real ización de un trasvase que part iendo -

de los embalses subtemáneos del Caroch y Grossa, en la provincia

de Valencia, llegara al Vinalopó. Para ello se habia pensado en la

construeión de un canal- de 17 Km de conducción principal y 35 de

secundarias, que. conducirian 1as aguas desde ellos hasta Vill ena

(262). Una vez aqui a través de Ia infraestructura existente en d-

Vinalopó se repartiría a toda la comarca y benefi.ciaria por eIlo

aI consumo de Alicante.

Estos embalses según eI informe tienen capacidad de suminis-

tro de 42O Hm3/año, de los que só1o se aprovechan el 1olor vertien

dose el resto al mar. ta factibilidad de la obra quedara además -

dada la lercania de la zona a Villena, 1o que suponia sólo una in

versión máxima de 2.000 mil l .  de pts. ,  est imandose más próxima a

la  rea l idad un  monto  de  1 .500 mi l l .  de  pesetas .
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aesajustes y deflclts hldricoe en lgs comancas alicantinas'

asf como }a manifiesta salida de aguas al nar por la desembocadu-

ra deL Jrlcar y subterraneanente.

Á i"tt"" de los últimos trabaJos e

das por organismos estatalee, sobre

en el ámbito nacional en conjunto Y

( ZOg ), se ha Puesto de relieve la

Di.cha evidencia

normal de gran Parte

creada, han emPujado

Ia alternativa de un

investigaciones reali-

los recursos hfdricos,

en las diversas cuencas

ineludible existencia de

y el peligro en que se situan el desarrollo

de los sectores econ6micos y de su riqueza

a reconsiderar a las autoridades autonómicas

trasvase.

Segrln diversas fuentes, aL parecer existen numerosos

estudios y planteamientos a este respecto' pero de modo oficia-

t i s t a n o h a v i s t o n i n g u n o d e e l l o s l a l u z p ú b l i c a . S e s a b e n

de ellos informaciones - parciales eso si, pero que vienen a

demostrar aI fín y al cabo, el todavfa hoy "grado de inconsisten-

cia de este futuro ProYector'.

Los planes de Ia Conselleria de Obras Públicas

y Urbanis¡no de la Generalitat Valenciana

En principio se han estáblecido que las necesidades

a largo plazo cifran los volúmenes a trasvasar en 15O tln3/año'

equivalentes a un caudal continuo de 5 m3/seg, caudal que

de otra parte considera la Conselleria, mínimo como para acometer

una obra de tales características'

Este volúmen se rePartirá

de Ia cuenca del VinaloPó Y los

entre los 1OO Hm3 de déficit

30 Hm3 que a medio Plazo se
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evalua en el  déf ic i t  de las

se considera un pequeño margen

incrementos no previstos en

es tac iona l  (264) .

1840

Marinas (etta y Baja);  et  resto

de maniobra para absorber posibles

las demandas urbanas de carácter

r i ¡

ta infraestructura del trasvase a realizar, parte de

que el agua importada podrÍa proceder de una toma en Embarcaderos,

en Tous o en Fortaleny. Es decir  en la parte al ta aguas arr iba

de 1as derivaciones del regadío del iúcar.  Esta solución

supone una mayor viabi l idad técnica y económica, pero de otro

lado, la ConseLler ia nada ajena a 1as di f icul , tades jur ' ídicas

derivadas de las concesiones inmemoriales sobre l-as aguas

f luyentes del Júcar,  han optado por incluir  otra posible solución.

Se ref iere esta, .  a la toma de caudales del Júcar aguas abajo

de las concesiones def resadío inmemorial .

En real idad Ia ut i l ización de sobrantes do1d3 "nadie

los quiererr,  junto a la desembocadura es una de las posibi l idades

que ha venido tomando cuerpo en 1os últimos tiempos y que

más se considera como fact ible socialmente, pese a 1o cual

tiene aún sus detractores. Esta toma de aguas se haría, bien

captándolas directamente desde eI cauce, o incluso como se

ha sugerido en eI acuífero subterráneo de la Plana de Valencia,

antes de ser drenado por el rÍo Júcar.

Como se puede apreciar se trata de _una reconsideración

de los antiguos proyectos, eu€ salvo en el lugar de toma de

las aguas ha variado muy poco en sus consideraciones y presupues-

tos de las posibles necesidades y por 1o tanto ayudas, y que

cuenta con numerosas objeciones. Estas ftar s i do defendidas -
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y expresadas, tanto por los que quieren el Trasvase

como por los que siempre lo han impedido.

tos Regantes de la Acequia Real siguen esgrimiendo su

atribución consuetudinaria y reglamentada hoy, y se niegan

a recanocer que exista ningún sobrante, y en cualquier caso

si 1o hay no 1o quieren hipotecar.

Otra cuestión totalmente opuesta es la que se desprende

del propio planteamiento y del proyecto del Trasvase y que

además de otros de sus puntos ha sido señalada y cr i t icada

Dor sus defensores.

t rn  ^ - ; - ^ ; .p io  1os  modestos  cauda les  a  der ivar  (y .que
l J r  ¿ ¡ ¡ u l l J ¡ v  ¿ v o  ¡ ¡ r v u g p  9 v D  v q u u e r g o  q

en su infravaloración encarecen e1 proyecto),  se alejan de

una palpable realidad en varios sentidos: tanto por el hecho

de que los deficits existentes son mucho mayores a 1o valorado,

como por Ia evidencj.a de que Ia cantidad sobrante tambien

rebasa con ampl i tud estos módulos. Respecto a los déf ic i ts,  en el

año 1984 estos superaban los 80 Hm3 (y no eran superiores por es-

tar sobreexplotandose los acuíferos) en el área meridional.

cuest ión es la que se ref i -ere a los caudales

sobrantes se han valorado 1as salidas globales al mar en la

unidad de la Plana en 1530 Hm3 de 1os cuales 796 son salidas

al mar de recursos superfici.ales no regulados, es decir aguas

sobrantes del Júcar y el resto son subtemáneos a través de

los acuíferos l i torales (  ZOS). Esta ci f ra constrasta l igeramente

con la reducida cantidad a trasvasar y que no cubre ni siquiera

en este momento 1os def ic i ts hídr icos de la provincia, además

Otra
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hay que tener en cuenta que no se ha valorado Ia demanda estacio-

nal que tiene una tremenda repercusión en el ámbito l-itoral

de Al icante.

Serias objeciones entraña asimismo 1a solución con que

más se conjetura últimamente por los rJ-esgos que conlleva

su propia ubicación. La toma y elevación de las aguas desde

el propio cauce en desembocadura, además de plantear problemas

técnicos, supondría una notable carestía,  y una reducción

considerable para la propia cal idad de 1as aguas, ya de por

si  cuest ionada. El establecer un bombeo en este lugar para

elevar las aguas supone un proceso de depresión y abatimientos

del nivel  del  agua en el  sector sal iente que, por evidentes

procesos sometidos a las leyes de FÍsica que r igen e1 comporta-

miento de los fLuidos, provocaría entradas de1 agua de1 mar.

Este condicionante de la calidad de1 agua junto al económi-

co suponen una clara limitacj-ón del posible logro de este

proyecto, gü€ sigue contando con la clara opeici6n de los

regantes de Ia ribera de1 Júcar.

DeI citado proyecto o 'tproyectosrr no se sabe nada más

en concreto, salvo Ias continuas hipótesis y negativas que

se barajan en los medios of ic iosos, v eue surgen o son lanzadas

las más de las veces para acal lar las repet idas pet ic iones

hechas en especial  por los usuarios de la cuenca del Vinalopó,

y que afirman que existe en via de estudio un proyecto y presu-

puesto del Trasvase Júcar-Vinalopó que importaría unos 13.OOO

mi l lones  de  oesetas .
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Pese a los seis siglos de histor ia se considera un proyecto

con ineludible futuro. Bien es verdad gue en los prineros

tiempos de su gestación, se desconocían gran cantidad de técnicas

y fuentes dé aprovisionamiento hÍdrico, sin embargo estos

hoy, y dada 1a también desorbitada demanda siguen sin cubrir

los  de f ic i t s  h íd r icos .

Hay que partir pues de la base que pese a las actuales

tendencias en las técnicas y gest ión de los recursos hídr icos,

que t iende cada día más a racional izar y economi.zar su uso,

el  balance hídr ico es def ic i tar io a excepción deI tercio norte,

en el  resto del espacio provincial .  De ahí que los recursos

renovables son l imitados y no sirven para cubrir  las necesidades,

ni  para producir  una recarga de los acuíferos a la misma veloci-

dad con que se drenan art i f ic ialmente.

ta necesidad de importar aguas desde otros lugares es

hoy por hoy una necesidad incuestionabler Xa que a pesar de

Ias economias que se pueden introducir en ciertos sectores,

como en Ia agricultura, a expensas del riego localizado o de

la depuración de aguas resj.duales, queda por cubrir una extensa

gama de usos que no pueden hacerse a expensas de aguas recicladas

y que cada día tienden a incrementar sus consumos, y que se

encuentran anecdóticamente muy por debajo de normas internaciona-

les vigentes.

La inic iat iva pr ivada (asociaciones de regantes o empresa-

r ios turíst icos) ha pretendido en los úl t imos años gest ionar
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dicho Trasvase a la usanza de antiguos tiempos y a pesar de

la carga económica que pudiera suponer, pero de momento se

trata de una decisión purarnente política el hecho de que lleguen

las aguas al Vinalopó. Llegados a este término hay que desear

que los pertinaces obstáculos con que cuenta e1 Gobierno de

la AutonomÍa, puedan ser salvadosr e[ pró de una solidaridad

regional gue, aunque impuesta ,hasta el  momento, ha l legado

desde otros puntos ajenos o nuestro contexto histórico y geográ-

f i  n n
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c i t .  p . 2 6 7 .
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1 l -1 .  MADoz,  P . :  (1982)  D icc ionar io  Geográ f ico . . .  0p .  c i t .

Tomo I .  p .  132.

LL2. ASENCIO CALATAYUD , J. :  ( fg0g) "Geografía agrar ia. . . rr .

0p .  c i t .  p .  248.

L13. ASENCIO CALATAYUD, J.  :  (L969) rrGeografía agrar ia. . . t r .

O p .  c i t .  p .  2 5 0 .

114.  CAVANI I IES,  A .J . :  (1792)  Observac iones  sobre . . .  Op.

c i t .  T o m o  I I .  p .  2 6 2 .

115.  CAVANILLES,  A .J . :  (L792)  Observac iones  sobre . . .  Op.

c i t .  Tomo I I .  p .  263.

116.  GOZALVEZ PEREZ,  V . :  ( tgZZ)  E l  Ba jo  V ina lopó. . .  Op.  c i t .

p .  2 1 8 .

LL7.  GOZALVEZ PEREZ,  V . :  (L977)  E l  Ba jo  V ina lopó. . .  0p .  c i t .

p .  1 L 9

LL8.  CAVANILLES,  A .J . :  ( tZgZ)  Observac iones  sobre . . .  Op.

c i t .  Tomo I I .  o .  277.

LL9. Ordenanzas para la organización y distribución de las

aguas de riego del Común de vecinos de la Vi11a de Crevi-

l lente. Elche,.  Impr. M. Santamaria, 1857. p. 23.

L2O. Ordenanlas para la organización y distribución de las

aguas de riego de la Villa de Crevillente. Palencia, lmpn
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Alonso y Z. Nlenéndez, 1-884. pp. 3 y ss.

LzL. @ZALVEZ PEREZ, V.:  ( tgZZ) El Bajo Vinalopó.. .  Op. ci t .

P .  2 2 O .

122. BOX AMOROS, M.

p .  6 9 1 .

L23. BoX AMOROS, M.

p .  7 0 5 .

L24. BOX AMOROS, M.

P.  721 ' .

r25. BOX AMOROS, M.

p . 7 2 3 .

126. BOX AMOROS, M.

P .  7 3 7 .

(1985) Las zonas húmedas.. .  Of i .  c i t .

(L985) tas zonas húmedas,. .  Op. ci t .

(1985)  Las  zonas  húnedas. . .  Op.  c i t .

(1985)  Las  zonas  húmedas. . .  Op.  c i t .

(1985)  Las  zonas  húmedas. . .  0p .  c i t .

L27.  ?OZALVEZ PEREZ,  V . :  (L977)  E l  Ba jo  V ina lopó. . .  Op.  c i t .

p .  4 8 .

L28. CAVANILLES, A.J

p .  2 8 1 .

. :  (L792)  Observac iones  sobre . . .  Op.  c i t

L29. GIL OLCINA, A.:  r tEI regadÍo de Elche'r .  Estudios Geográ-

f i c o s ,  n e  1 1 2 - L 1 - 3 .  M a d r i d ,  C . S . I . C . ,  1 9 6 8 .  p .  5 3 5 .

L3O.  GOZALVEZ PEREZ,  V . :  ( tgZZ)  E I  Ba jo  V ina lopó. . .  Op.  c i t .
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r .31.

1.32.

p .  2 O 3 .

IBARRA RUIZ, P.

pp .  96-97 .

GAZALVEZ PEREZ, V.:

p . 2 Q 4 .

GOZALVEZ PEREZ, V. I

p .  2 0 8 .

G I L  O I C I N A ,  A . :

p .  5 3 7 .

1859

(191-2) Estudio acerca del.  .  .  Op. ci t .

( t g z z )  E l  B a j o  V i n a l o p ó . . .  o p .  c i t .

( L 9 7 7 )  E l  B a j o  V i n a l o p ó . . .  0 p .  c i t .I 5 J .

L34. ( fgOg ) "El regadío de .  .  .  ' r  .  Op .  c i t .

1 3 5 . Una esmerada y amplia descripción Ia ofrece GIL OLCINA'

A . :  ( l - 9 6 8 )  " E l  r e g a d í o  d e  . . . r r .  0 p .  c i t .  p p .  5 3 7  y  s s .

1 3 6 . GrL  OLCTNA,  A . :

p .  540.

( L968 ) ' rEl  regadío de. .  .  r '  .  Op .  c i t .

137.  GOZALVEZ PEREZ,  V . :  (L977)  E1 Ba jo  V ina lopó. . .  0p .  c i t .

p .  2 0 9 .

A f ines del s iglo pasada, como ref iere este autor,  el

agua se encontraba concentrada en muy pocas manos. En

1896, Ias 2.400 mantas (7.2OO horas) Oet agua de huertos

pertenecian a 229 propietar ios, pero sólo 18 de el los te-

nian la mitad de todo el agua, destacando entre los rnejo-

res propietarios eI Marqués de Aspillas con 85 mantas,

Luis Cruz, con 92, J¡el Conde de Tomellano con 276 cuartas;

la cuantia de sus propiedades agricolas en el término guar
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daba, por otra parte' proporción con el agua. En la Se-

quia de Marxena los propietarios eran un total de L49 para

276 cuattas, por lo que habia r¡n mayor reparto, alcanzando

eI mayor propietario solo 38 horas y tres cuartos.

138. GOZALVEZ PEREZ, V.:  ( t977) E1 Bajo Vinalopó" '  op'  c i t '

p . 2 L 3 .

139.  GOZALVEZ PEREZ,  V . :  (L977)  E l  Ba jo  V ina lopó. . .  Op.  c i t .

o .  2 L 4 .

14o.  LOPEZ GOMEZ,  A . :  ( fgZ f )  Embalegs  de  los . . .  0p .  c i t .

p . 6 4 4 .

14L.  LoPEZ GOMEZ,  A . :  (197L)  Embatses  de  los . . .  op .  c i t .

p . 6 4 5 .

L42. LAFARGA, P.:  Los r iegos en Elche. Al icante, Imprenta

Esp lá ,  191-0 .  p .  35 .

143.  IBARRA RUIZ,  P . :  (1912)  Bs tua io  acerca  de l . . .  Op.  c i t .

pp, 2L5-225.

L44. Reglamento para el régimen y gobierno de la comunidad de

propietarios de las aguas de la Acequia lvlayor del Pantano

de E lche.  E lche '  1912.  57P.

L45. AMAT SEMPERE, L. : (Lg8s) 4ie!pq¡-?__q9... op. cit.

146.  RAMOS FERNANDEZ,  A . :  "Proyec to  para  e l  . . . r r .  Op.  c i t .
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pp.  260 y  ss .

L47. LIBROS de Concejos. Ayuntaniento de Elche. Vid en MMOS

FERNANDEZ, A. :  rrProyectos para. .  . rr .  0p. c i t .  pp. 260

Y  S S .

l -48 .  A .M.0 .P.U.A. :  I 'No t ic ias  sobre  e l  Cana l  de l  Júcar .  H is to -

r iarr .  Carpeta de Aguas Cana1 de1 Júcar.  1840-1910.

(Manuscr i to ) .

l -49 .  RAMOS FERNANDEZ,  A . :  ( f  gzO)  "Proyec to  para  e l . . . ' , .  Op.

c i t ,  pp .  260-26L.

l -5O.  RAIVIOS FERNANDEZ,  A . :  (1970)  I 'P royec to  para  e l . . . t ' .  0p .

c i t .  p .  261-  .

1 5 1 .  A . M . 0 . P . U . A .  :  ( 1 8 4 0 - 1 9 1 0 )  t r N o t i c i a s  s o b r e .  .  . r r .  O p .  c i t .

(Manuscri to).

L 5 2 .  A . M . o . p . u . A . :  ( r a ¿ o - f g r o )  " N o t i c i a s  s o b r e . . . , , .  o p .  c i t .

(Manuscri to).

1 5 3 .  A . M . 0 . P . U . A . :  ( f A ¿ O - 1 9 1 0 )  ' r N o t i c i a s  s o b r e . . . , ' .  0 p .  c i t .

(Manuscr i to ) .

l -54 .  A .M.O.P.U.A. :  r rExped ien te  sobre  e l  es tud io  de  la  cana l i -

zación del Júcar y construcción de una acequia que bene-

f ic ie la provincia de Al- icante, la de Albacete y parte de

Ia de Valenciar'. Carpeta de Aguas Canal del Júcar. LA47-

1 .851.  (Manuscr i to ) .
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L 5 5 . CAVANILLES,  A .J . :  (L792)

c i t .  Tomo I .  p .  L84.

Observaciones sobre.. .  Op.

L 5 6 . A . M . O . P . U . A . :  ( 1 8 4 7 - 1 8 5 1 )

c i t .  (Manuscr i to ) .

I 'Expediente sobre. .  . rr  .  Op.

L 5 7 .  A . M . O . P . U . A . :  ( L 8 4 7 - l - 8 5 L )  t ' E x p e d i e n t e  s o b r e . . . ' r .  O p .

cit. (Manuscrito). En é1 se guardan diversas cartas cru-

zadas entre las distintas dependencias y distritos provin-

ciales del Ministerio de Instrucción y Obras Públicas, en

Ias que se despliega dicha trama y negativa aI proyecto.

L  58 . A . M . O . P . U . A . :  ( 1 8 4 7 - 1 8 5 1 - )

c i t .  (Manuscr i to ) .

t rExpediente sobre.  .  . r r  . Op.

1 5 9 . RAMOS FERNANDEZ, A.:

c i t .  p .  262,

( L 9 7 0 )  r r P r o y e c t o  p a r a . . . r r .  O p .

160. A.M.O.P.U.A.:  "Expediente sobre la autor izacíán para que

D. Juan Bautista Peironet verifique los estudios de un

canal de riego que tomando las aguas sobrantes del rÍo Jú-

car fertil ice los campos de los pueblos de Elche, Crevi-

lIente, Elda, Novelda, San Vicente y otros de esta Provin-

ciarr. Negociado de Aguas L859. Carpeta de Aguas Canal del

Júcar.  1840-1910. (Manuscri to).

1 6 1 . RAMOS FERNANDEZ, A.:

c i t .  p .  2 6 4 .

( f g z o )  " P r o y e c t o  p a r a . . . " .  O p .
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1.63.

(Manuscri to).

RAMOS FERNANDEZ, A.:

c i t .  p .  264.

(  1e70) ' rP royec to  para . . . r t .  Op.

L64. RAMOS FERNANDEZ, A.:

c i t .  p .  264.

( 1970 ) rrProyecto para. . . ri . 0p . -

165. IBORRA MANZONI, A*: : 'rCarta abierta't . El comercio. AIi-

cante 2A de octubre de L860. Reproducción de la 
""tt"

escrita en 8 de octubre de 1860 en el diarío La Discusión

de Al icante.

1 6 6 . A.M.O.P.U.A.:  rrProyecto de aprovechamiento de las aguas

del río Júcar". Negociado de Aguas L879. Carpeta de

Aguas . Canal del Júcar. 1840-19L0. (Manuscrito).

L67. A.M.O.P.U.A. :  "So l i c i tud  de  D.  Lu is  Garc ia  Ibañez  y  D.

Fernando Ros AzorÍn, vecinos de Yecla para estudiar la ca-

nalización del río Júcar para el riego de la provincia de

Albacete, Murcia y Al icante".  Negociado de Aguas. 1910.

Carpeta de Aguas. Canal del Júcar. L84O-1,91-0. (Manus-

c r i to )

GARCIA MARTINEZ, S.:  r 'Rlegos y cul t ivos en Vi l lena".

Cuadernos de Geografía, ne 6. Valencia, Facultad de Filo-

sof ia y Letras. Universidad, L969. p. 299.

GARCIA MARTINEZ,S. :

c i t .  p .  1 9 9 .

l_68.

1 6 9 . ( l - 9 6 4 ) ' r E v o l u c i ó n  a g r a r i a . . . f r .  O p .
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( L 9 6 9 )  " R i e g o s  y  c u l t i v o s . . . ' r .  O p .t 70 .

L77.

GARCIA MARTINEZ, S.:

c i t .  p .  2 9 9 ,

L7L.  GARCIA MARTINEZ,  S . :  (1969)  "R iegos  y  cu l t i vos . . . r r .  Op.

c i t .  p .  3 0 0 .

L72. La prensa local El Bordoño de los dias 10 de enero y 7 de

febrero de 1909 recogen la virulencia que alcanzaba el te-

. ma en aquel momento con titulos tan expresivos como ¡CANAL

DE LA MUERTE!

173. GARCIA ROS, L: Estudio de Hidrología sobre las relaciones

de las fuentes de Villena y los nuevos aprovechamientos

subtemáneos.  V i I Iena,  19L4.  pp .  B  y  ss .

L74.  Ordenanzas  de  aguas de  V i l lena . . .  (19L4) .  Op.  c i t .  p .

5 .

L75. Ordenanzas y Reglanentos de la Comunidad de Regantes de

Ia Huerta y Partida de Villena. Noviembre 1916. Villena,

Impr. Claudio Perlasia. pp. 10 y ss.

L76.  GIL  OLCINA,  A . :  (1984)

c i t .  p p .  1 7  y  1 - 8 .

r r l a  p rop iedad  de  l a .  .  . r r .  Op .

GARCIA MARTINEZ, S.:

c i t .  p .  3 O 2 .

MATARREDONA COLL, E.:

c i t .  p .  2 2 6 .

( l - 9 6 9 )  I ' R i e g o s  y  c u l t i v o s . . . r r .  O p .

1 7 8 . ( rses)  r l  A l to  V inaropó. . .  op .
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BOX AMOROS,  M. :

p .  2 9 0 .

FIGUERAS PACHECO, F.:

del Reino de Valencia.

p p .  8 0  y  8 1 .

vrÑEs MARTTNEZ,

rrProvincia de

Barcelona,

1865

Alicante't. Geografía

Alber to Mart in ,  L916.

(  1e85)

L82. G I L  O L C I N A ,  A . :  ( L 9 6 8 )  " E l  r e g a d í o  d e  E l c h e . . . t r .  O p .

ci t .  p.  54L. Seña1a este autor el  precio que alcanzó eI

agua en 1a subasta de Julio de 1968' que fué de 5O.0OO

pesetas el  hi lo de agua.

183. M A D O Z ,  P . :

p .  3 1 3 .

(1846)  D icc ionar io . . . Op.  c i t .  Tomo XVI .

184. ROSSELLO VERGER, V.: "Distrj.bución de cultivos en Ia pro-

L 7 9 .

180.

L 8 1 .

l_85.

1 8 6 .

Las zonas húmedas.. . O p .  c i t .

BOX AMOROS, M.:

p .  291- .

BOX AMOROS, M.:

p .  3 9 2 .

(1985)  Las  zonas  húmedas. . .  Op.  c i t .

(1s8s) Las zonas  húmedas. . .  0o .  c i t .

vincia de Alicante". Cuadernos de Geografía, ne 2.

cia,  Facultad de" Fi losof ia y Letras. Universidad,

p .  1 4 5 .

Valen

1965.

GARCIA MARTINEZ, S.:

c i t .  p p .  3 O 2  y  s s .

( 1 9 6 9 )  t ' R i e g o s  y  c u l t i v o s . . . r r .  O p .

L 8 7 . S . : Memoria del proyecto de conducción
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de las aguas del "Canal del Cid". Alicante, LAA7. (Manue

cr i to  s in  fo l ia r ) .

188.

1 8 9 .

1 9 0 .

1 9 1 .

L92.

1 9 3 .

1 9 4 .

1 9 5 .

G'ozALvBz PEREZ, V.:

p .  221.

Las concesiones por

1915, se establece la

( L 9 7 7 )  E l  B a j o  v i n a l o p ó . . .  o p .  c i t .

RAMOS rERNANDEZ,  R.  !  ( l -970)  "Proyec to  para  e l . . . ' r .  Op.

c i t .  p .  2 7 O .

RAMOS FERNANDEZ, R.:

c i t .  p . 2 7 L .

( f g z O )  r t P r o y e c t o  p a r a  e l . . . r r .  0 p .

MIRA SELLER, F.: Anteproyecto del Canal de Riego para

proporcionar aguas abundantes a los campos y pueblos de

esta región. Al icante, Cámara Agricola, l -9L3.

FIGUERAS PACHECO, F.:

c i t .  p .  8 4 .

FIGUERAS PACHECO, F.:

c i t .  p .  8 5 .

( r g f 0 )  " P r o v i n c i a  d e . . . ' r .  o p .

( 1 9 1 6 )  ' r P r o v i n c i a  d e . . . " .  0 p .

Reglamento de Ia Sociedad Anónima de 'rNuevos Riegos el

Progreso¡t  domici l iada en Elche. Al icante, L913. pp. 4-5.

I 'Nuevos Riegos el  Progreso S.A. Estatutos. 1978. pp. 3

y 4 .

azarbes fueron: por Real Orden 24-5-

derivación de 48O l/s indistintamente

t_96.
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de los Azarbes Mayayo, Culebrina, Enmedio, Acierto y Pine-

da; por Orden Ministerial l"O-1.2-L951, se da permiso para

derivar 22O L/s nás de1 Azarbe de Pineda; y por Orden Mi-

nisterial de 2L-10-53 se incrementa la concesión a 3OO

l/s más de los Azarbes Riacho y Convenio. En total se dan

Ia suma de 1.OOO l/s que tiene en la actualidad, y que ha

sol ic i tado ser ampl iada en 2OO 1/s más.

L 9 7 .

]-98. DATOS SUMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD NUEVOS RIEGOS EL PRO.

GRESO. El precio por hora de agua, a efectos de cálculo,

Ia sociedad lo obtenia dividiendo el costo anual por el

número de horas vendidas en el año. Este número suele va-

riar sensiblemente de un año a otro por 1as oscilaciones

propias que presentan las lluvias y por las disponibili-

dades de la cuenca del Segura.

EI desfase sufrido entre eI año que normalmente se preci-

saba para justificar el gasto, Ia retroactividad de conve-

nios colectivos de los trabajadores de la Sociedad' la es-

tabilización durante largo tiempo por parte del MOPU y de

la Oomisaria de Aguas respecto al precio de venta autori-

zado, y los largos años de sequía, trajeron como consecuen

cia una gran reducción de Ia rentabilidad de la explota-

ción lue llegó a su más mínima expresión y a contabilizar

pérdidas incluso sín haber cubierto las amortizaciones.

La Sociedad que era a mediados de siglo una empresa alta-

mente rentable, cayó en un lamentable estado económico,

y cuyo bache intenta remontar desde el año L974, en que

GrL OLCTNA, A. :

p .  543.

(1968) ,  ' ,El  regadío de O p .  c i t .
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solicitó la aprobación de una fórmula paramétrica para la

revisión del preci.o de venta de la hora de agua y le fué

concedida por eI MOPU.

En el ejercicio de 1984 el estado de cuentas aportaba to-

davia un resultado negat ivo de 3.448.134 pesetas.

1 9 9 . G I L  O L C I N A ,  A . :

p . 5 4 4 .

GOZALVEZ PEREZ, V.:

p .  2 3 0

GOZALVEZ PEREZ, V.:

p .  232.

200.

2 0 L .

202.

203.

204.

205. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS:

draúl icas. Exposición de M.

(1968  )  I 'E I  r egad ío  de .  .  .  ' r  .  Op  .  c i t .

( L 9 7 7 )  E l  B a j o  V i n a t o p ó . . .  0 p .  c i t .

( t 9 7 7  )  E l  B a j o  V i n a l o p ó . . .  O p .  c i t .

I tOZALVEZ PEREZ,  V . :  (L977)  E l  Ba jo  V ina lopó. . ,  Op.  c i t .

p . 2 3 4 .

COMUNIDAD DE RIEGOS DE LEVANTE (IZQUIERDA DEL SEGURA):

Ordenanzas y Reglamentos para eI Sindicato de Riegos. Re-

glamento para el Jurado de Riegos. Año 1948. Elche, Im-

prenta y tibreria Agulló.

Ordenanzas de Ia Comunidad de Regantes de Riegos I'EI Por-

venirrr y Reglamento de su Sindicato y Jurado de Riegos.

La Marina de Elche. Enero L976. Rojales, Impr. Capedón.

Plan Nacional de Obras Hi-

M . O . P . U . ,  1 9 3 3 .  p p .  1 6 0  y  s s .

Lorenzo Pardo. Madrid,

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



1869

206. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR: Plan General de Rie

gos de Ia Provincia de Al icante. Valencia, 1940.

2O7. MINISTERIO DE FOMENTO: Informe sobre el proyecto de un ca-

nal de riego derivado del rÍo Algar, presentado por D.

Blás de Loma y Corraldí y firmado por el arquitecto D.

Francisco Morell y Gómez para fertil izar varios términos

de la provincia. Negociado de Aprovechamiento de Aguas.

l _ 8 6 7 .  A . M . O . P . U . A .

EL Canal del Bajo Algar bajo otro enfoque se advierte en

el Plan de 1902, como cita Lorenzo Pardo, Jl gue de nuevo

este recupera en eI Plan de l-933.

208.

209.

zLO.

Decreto de 1960, de 25 de febrero, por e1 que se modif ican

las normas que rigen para auxilios del Estado a los Ayuntg

mientos en las obras de abastecimiento de aguas potables ,

comprendidas en Ia Ley de Bases de Régimen Local, y que eg

tablece 1a ampliación de la Mancomunidad de Canales del Tai

billa, que incorpora a varios municipios con más de mil ha

bitantes.

Anteproyecto General Técnico de Trasvase de Aguas del rÍo

río Júcar a las Cuencas comprendidas.entre los ríos Ser--

pis y Vinalopó. Minister io de Obras Públ icas. L965.

I .G.M.E. - I .R .Y.D.A.  :  r rP lan  Nac iona l  de  inves t igac iones  - '

de Aguas Subterráneasrr. Investigación hidrogeológica de la

cuenca media y baja de1 Júcar.  Informe técnico I I I .  L977,

pp .  25  y  26 .
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2 L 2 .

2L3.

1B?0

GARCIA M¡nhr l ¡ez,  s . r  (1969)  r rRiegos 'y  cu l t ivbs. . . r t .  op.  -

c i t .  p .  308 .

MATARREDONA COLL,  E . :  (L983)  E l  A l to  V ina lopó. . .  Op.  c i t .

p . 2 3 2 .

MATARREDONA COLL,  E . :  ( l -983)  E I  A l to  V ina lopó. . .  0p .  c i t .

p . 2 3 5 .

2 L 4 . MATARREDONA COLL,  E . :  (1983)  E l  A l to  V ina lopó. . .  0p .  c i t .

D .  2 3 8 .

2 L 5 . Datos de extracciones deducidos a partir de las encuestas

a entidades y de los controles que efectuan eI IRYDA y eI

IGME en los estudios de Ia zona.

2L6. El uso de agua preferente para consumo humano del Canal -

de Ia Huerta quedó establecida a principios de los años -

80, en que se obligó a dicha empresa por parte de la Sec

ci6n de Obras Públicas de Ia Diputación Provincial a que

abasteciera a un número de municipios que no podian satis

facer con pozos propios sus necesidades. Desde ese año ha

suministrado los siguientes caudales a Villena:

1981: l- r 248 Hm3

1982:  01913 Hm3

l-983: l -rO2O Hm3

1984: L)224 Hm3

1985:  01976 Hm3

MATARREDONA COLL,  E . :  (1983)  E l  A I to  V ina lopó. . .  Op.  c i t .

p .  2 6 6 .

217.
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218.

2L9.

220.

22]-.

222.

223.

2?4.

225.

1B?r

MATARREDONA COLL,  E . :  (1983)  E l  A l to  V ina lopó. . .  Op.  c i t .

p .  269.

MATARREDONA COLL,  E . :  (1983)  E l  A l to  V ina lopó. . .  Op.  c i t .

pp. 269-270.

Destacan las explotaciones de acuíferos para La obtención

de sal real izadas por Electroquímica del Serpis S.A. en -

la part ida de Salero Viejo; en este mismo lugar se si tua

Ia explotación de José Sanchis S.t . ,  y en la Part ida de -

Laguna de Penalva el sondeo de Antonio Coloma Compan.

ARROYO ILERA, R.¡t  BERNABE MAESTRE, J. :  ' rEl  Vinalopó Me-

d io  . . . ' r .  En  LOPEZ GOMEZ,  A .  e t  a l t . :  (1978)  Geogra f ía  de

Ia  p rov inc ia  de  A l i can te  . -  0p .  c i t .  p .5 l -8 .

PIQUEMS HABA, J. :  La vid y el  v ino en eI Pais Valenciano.

Institución Alfonso EI Magnanimo. Diputación Provincial -

de Valencia. 1,98L.

CRESPO GINER, J.: I 'Evolución del viñedo en el Vinalopó Me

d ior ' .  Es tud ios  Geográ f icos ,  ne  165.  C.S. I .C .  Madr id ,1979.

p 168.

CUCO-FABRA el alt.: La questió agraria aI Pais Valengia .

Barcelona. Aedos, p. l -6.

MARTORELL, J. :  EI Vinalopó Medio y su vi t icul tura. Caja

de Ahorros de Al icante y Murcia, 1979. p. 68.
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226.

227.

224.

229.

230.

23L.

232.

2 3 3 .

TB7 2

ASENCIO CALATAYITD, J. :  (1920) rrGeografía Agrar ia . . ."QP.

c i t .  p .  254.

COSTA MAS, J.: (fgg¿) ftla agricultura de los coseche--

ros . . . t t  Op.  c i t .  pp .  63-87 .  Se encuent ra  en  es te  es tud io

una amplia información sobre las caracterÍsticas y condi-

cionantes del fenómeno de expansión de este cultivo y su

sistema de explotación.

COSTA MAS, J. :  (1984) rr la agricul tura de los cosecheros..r j

O p .  c i t .  p .  7 4 .

M A R T O R E L T ,  J . :  ( l - 9 7 9 )  E l  V i n a l o p ó  M e d i o . . .  O p .  c i t .  p . 6 5 .

Este cultivo requiere cuidados muy especiales que exigen

gran cantidad de mano de obra, y entre una de cuyas labo

res principales se situa Ia del embolsado de la uva, que

en eI año L984 supuso más de 4OO.0OO jornadas de trabajo

en poco más de un mesr eü€ es lo que tarda en realizarse

dicha labor.

Los datos han sido facilitados por la Sección administra-

tiva de Ia Sociedad del Canal de la Huerta.

información relativa a dicha Cia. ha sido facilitada -

parte por la propia entidad.

Este es uno de lós principios que rige como norma obliga-

toria era-uno de los arts. de cualquier Estatuto de los re

guladores de estas Sociedades Agrarias de Trasformación.

La

en
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234.

235 .

236.

237.

18?3

Datos facilitados por Ia S.A.T. [Las agua"]' U" Monforte -

del Cid en 1984.

ASOCIACION DE ENTIDADES DE REGANTES DE LA CUENCA DEt VINA

LOPO: El problema del agua en la cuenca Alta y Media del

río Vinalopó. Documento divul-gativo. 1980.

Estos pozos son los que quedan reflejados en los cuadros

, y fueron desde un comienzo las accio--

nes más relevantes del IRYDA en materia. de aguas. Otro -

tipo de acciones más puntuales fueron atender a las -

soLicitudes mediante planes de ayuda de los Grupos de Co

lonización y S.A.T. Un pr imer grupo de Planes de Mejoras

Territoriales y Obras aprobados con de los municipios de

Monforte del Cid (O.l¡ .  de 3 de jul io de L974, BoE ne 12O

de 2O de mayo de L975 ) y Hondón de las Nieves (O.l¡. de

23 de diciembre de L974, BOE ne 18 de 1 de enero de 1975).

Otro grupo de Planes de Mejoras Territoriales y Obras a

tener en cuenta está formado por los Aprovechanientos de

las Aguas Residuales de Al icante (0.M. de 11 de diciem-

bre de 198L, BOE ns 2O de 23 de enero de 1982) y eI de As

pe (0.M. de 30 de mayo de 1981, BOE ns 173 de 21 de ju-

l i o  d e  1 9 8 1 ) .

IRYDA: Plan de Mejoras Territoriales y Obras para el apro

vechamiento integral de los recursos hfdricos de las Cuen

cas Alta y Media del r Ío Vinalopó (Al icante).  Ingeniero -

agrónomo: D. José Bolufer Simón; Ingeniero Técnico Agríco

la: D. Antonio de Bejar Fernandez. Al icante, feb. de 1984.
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238. tas obras ascienden en su presupuesto

desglosadas del siguiente modo:

Obras: Interés general:

Tuberias y obras
d e  f á b r i c a . . . . . . .

Depósitos regula-
dores

Instalaciones eléc
tr icas de AT 1-9.5OO.OOO

Instalaciones etrec
tromecánicas de l

BT para  bombeo. . .

TOTAT EJECUCION .
MATERIAL.

1B?4

a 2.L25.6O7.788 Fts

Interés común:

1 . 5 7 5 . 9 8 6 . 2 3 0

75.OOO.OOO

30.000.ooo

1_ .680.  986.230

420.246.558

2.LOL.232.78 '4

CTOS. GRAIES.
B.  IND.

EJECUCION POR CON
TRATA.

t_9. 500. ooo

4.875.000

24.375.OAO

PRESIIP(IESTO Tlf f iAL. .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  .  .  . . . . .  . .  . .  . . . .  . .  .2.101.232.788r

Financiadas las obras de la siguiente forma: El IRYDA

subvencionará el 40% de las obras clasificadas de Inte--

rés Común y el 1OO% de las que sean de lnterés General ;

concediendo un préstano para cubrir el 6O% restante en -

Ias obras del primer grupo. Dicho préstarno, aclara, será

por trn plazo de diez años, sin interés y con cinco años

de carencia, es _decirr Qü€ la amortización del capital -

comenzará a partir del sexto año mediante anualidades rsr

c idas .

ARROYO I IERA,  R y  BERNABE MAESTRE,  J .M. :  ( fgZe)  "81  V ina

I o p o  M e d i o . . . ' r .  O p .  c i t .  p .  5 1 8

¿ J V .
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ARROYO ILERA, R. y BERNaAn inSrRE, J.M.:  (197g) ' rEt Vina-

l o p ó  M e d i o . . . r r .  O p .  c i t .  p .  5 2 0 .

240.

2 4 L .

242.

243.

244.

245.

246.

247.

BERNABE

GoMEZ, A.

cante.  Op.

MAESTRE,  J .M. :  , 'La  indus t r ia . . . r .  En  LOPEZ

et al t . :  (1978) GeografÍa de la provincia de Al i

c i t .  p . 3 0 6 .

COSTA MAS, J. :  rrEl  mayor complejo sal inero de Europa: To--

revieja-EL Pinos".  Estudios Geográf icos, ne 165. Madrid .

Nov iembre  de  1981.  p .  4O9.

G I t  o L C I N A ,  A . :  ( 1 9 6 9 )  ' r E 1  r e g a d i o . . . " .  O p .  c i t .  p .  5 S g .

GOZALVEZ PEREZ,  V . :  ( tgZZ )  n1  Ba jo  V ina lopó. . .  Op.  c i t .
p .  t 2 2 .

Decreto 672/L973, de 15 de marzo, por el  que se acuerdan -

las actuaciones de reforma ydesamollo en la comarca Meri-

dional de Al icante.

Documentación y datos ofrecidos por la comunidad Riegos de

Levante.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC¡S Y URBANISMO: Proyecto de su

ministro y montáje de los equipos electromecánicos -

y de control centralizados de las estaciones prin-

cipales . MIR. Ingenieros industriales. Noviembre de

1_981 .
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2 4 4 .  I . R . Y . D . A . :  P l a n

la zona de Riegos

1B?6

de Mejoras Temitoriales y Obras de

de Levante Margen Izquierda del Segura

( 1 s 7 8 ) .

La subdivisión de los dos tipos de obras comporta dos apli-

caciorrseconómicas: las primeras corren a cargo del IRYDA

totalmente, mientras que las segundas se financian por

el IRYDA en un 4Vo como subvención, y el 6ú6 restante

reintegrado por los beneficiarios en un plazo máximo

de diez años a un interes anual deL 4%.

249. Las mejoras introducidas son entre otras: en el  Pr imer

Canal Trasversal una nueva elevación (fAO C.V. )  a la

al tura de Aspri- l1a y una balsa teguladora de 54.OOO

metros cúbicos. En el Segundo Canal Trasversal del Progreso

se ha ampl j .ado Ia sección del mismo, de l- .OOO l /seg,

para un caudal in ic ial  de 2.000 l /seg, y s€ ha rect i f icado

desde eI P.K. 12'8OO hasta el final en el Segundo Canal

de Levante; en dicho canal se estableceran una nueva

elevación (Z G 360 C.V. )  y un embalse regulador de

54.OOO m3. En el Tercer Canal Trasversal. se ha nectificado

y ampl iado desde su inic io (Z.OOO l/see) y se ha real izado

una nueva conducción desde eI Km L7, en el  P.K. 29' l -OO,

hasta la cota 100, junto a1 rÍo Seco, en el  Tercer Canal

L e v a n t e ,  e s t a b l e c i e n d o s e  e n  e l  P . K . 2 9 ' 1 0 0  u n a  n u e v a

e levac ión  (Z  G -  
,600 C.V.  ) .  En  e l  Cuar to  Cana l  de  la

Peña se ha ampl iado su capacidad a 5OO l /seg inic ial ,

y junto a Ia elevación (con 2 G - 550 C.V. )  se ha ubicado

un embalse de L8.0OO m3 de capacidad. En el Cuarto Canal

de Levante de 1a Sexta Elevación de Elche, con 2 G

l - .800 C.V. ,  se  ha  ampl iado la  capac idad a  8OO L/seg

inicial  y junto a la elevación se ha construido un embalse
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de 48.600 m3. En e.l Quinto Canal de Levante de la Septima

Elevación (de 2 G - 450 C.V. )  se ha ampl iado la capacidad

a 400 1/seg inicial y se ha construido una balsa de

24.OOO m3. En eI Segundo Canal Trasversal de Albatera,

en eI P.K. 10r38, se ha instalado una nueva elevación

de 2 
'G 

L25 C.V.,  y un embalse de 36.000 m3. En eI

Cuarto Canal de Poniente se ha acor¡etido un acondiciona-

miento completo y se ha ampliado en el sector de Rocamora,

desde el  P.K. L8'816, donde hay una elevación de 2G-

l - .000 C.V. ,  has ta  e l  30 '119,  y  se  ha  ampl iado para  una

capacidad inic ial  de 1.200 l /seg. Además se 1e ha añadido

una. nueva conducción, 1a de Cal losi l la,  en L8 Km desde

el P.K. 14'300, donde hay un embalse de 63.000 m3, para

un caudal in ic ial  de 1.500 L/seg en todo el  sector de

Los Pérez. En el Quinto Canal de Poniente y Quinto de

Levante de 1a Elevación de Rocamora, se han realizado

ampliaciones, para una capacidad inic ial  de 250 L/seg

a part i r  de un embalse de 22.OOO ff i3,  P.K. L1703,en el

sector colindante al Canal del Trasvase.

Ademas de todas estas obras, dentro de las correspon-

dientes al Post-Trasvase, se situa el embalse regulador

de Crevillente, de 25 Hm3 de capacidad. La presa fué

concebida por la Dirección General de Obras Públicas

como embalse regulador para la zorra de regadio de la

Com. de Riegos de Levante Margen lzquierda, principal

beneficiaria de 1a misma. Se trata de una obra de materia-

les sueltos que se situa en Ia Garganta de Crevillente.

Cuenta con un túnel de entrada de aguas del trasvase,

por el que se incorpora el 6Vo del caudal-, eu€ llega
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cabaLlero, eI otr6 4ú/o de su 
".p".ia"¿ 

se llenara

por elevación de aguas de la propia Comunidad. Además

hay otro canal de regulación gue en caso de necesidad

quedaria conectado con un canal del Taibilla que pasa

por aqui y que es independiente a esta obra.

250. Ordenanzas y Reglamentos de Ia Comunidad de Riegos de

Levante Margen lzquierda del Segura. Elche, l -984.

25L. Por la Ley 52/L98O, de L6 de octubre, en su Disposición

Adicional Primera, se arbit-ra la regutación de las dotacio-

nes para las diversas comarcas y en su redistribución

la anterior zona de El Porvenir se excluye.

252.  GOZALVEZ PEREZ,  V . :  ( tgZZ)  E l  Ba jo  V ina lopó. . .  Op.  c i t .

p .  6 6 .

253.  Datos  fac i l i tados  por  la  S ,A.T .  Camiza les .

254.  ASENCIO CALATAYUD,  J . :  ( fgZO)  "Geogra f ía  Agrar ia . . . r ' .

0p .  c i t .  p .  252.

?8

255. SERNABE MAESTRE,

e t  a l te r :  (1978)

O p .  c i t .  p .  3 0 5 .

256. GOZALVEZ PEREZ,

GOMEZ,  A .  e t  a l t .

O p .  c i t .  p .  5 6 3 .

J.M. :  ' r l .a industr ia.  .  . rr  .  En LOPEZ GOMEZ,A

GeografÍa de la Provincia de Alicante.

V. :  (1978) trEl  Bajo Vinalopó".  En LOPEZ

: Geografía de la Provincia de Al icante.
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257. GOZALVEZ PEREZ, V.:

pp .  22O-22L.

25A. Datos sumi.nistrados

Ingeniero Jefe de

Canales del Taibi l la.

18?f}

( t 9 7 7 )  E l  B a j o  V i n a l o p ó . . .  O p .  c i t .

por D. Is idoro Carr i l lo de la Orden,

Explotación de Ia l,Iancomunidad de

259. Se necesita incorporar para el  abastecimiento las aguas

que proporcionan empresas privadas o particulares que

. la explotan, y que se integran a part i -r  del  Canal de

Vi l lena, osci l -ando los suministros de unos años a otros,

pero suponidndo en promedio unos 4t5 Hm3 desde Vi l1ena,

y eI resto hasta 9 Hm3 desde tomas part iculares.

260. Los datos referentes a las depuradoras han sido cedidos

gent i lmente por D. Leopoloo Vi l lacampa, Ingeniero Jefe

de la Depuradora de Elche, técnico perteneciente a Ia

empresa SEARSA.

26L. Diar io "La Verdad" de lL de enero de 1984. En este dÍa

se ci ta en el  medio de comunicación la previsible apari-

ción de una Ordenanza que regulase esta situación, dada

la gravedad del problema. En este estado de la cuest ión

1a depuradora, que se concluyó en L982, y que debió

ser entregada al Ayuntamiento, no ha sido recepcionada

por este todavía. En el lo se advierten dos cuest iones

de fondo: el desembolso de millones qug supondría su

mantenimiento, con los que no parece poder contar la

Corporación, y de otro lado la def ic iente depuración

que motiva ef hecho ci- tado, y que sirve de just i f icante
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cierto modo al Ayuntamiento p;" alegar que no está

condiciones para ser admitida por la gestión pública.

262. Información facilitada por Aguas Municipalizadas de

Al icante.

263. A tenor de1 Real Decreto 3O29/L979, de 7 de diciembre,

gue regula la realización de estudios previos para la

planificación hidrológica, sr¡rgen los planes hidrológicos

como instrumento cardinal de la política hidraúlica,

y que a partir de ese año se desamollan en distintas

cuencas. En la de1 Júcar se real iza E1 Avance 80 del

Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.

264. INFORMES de la Consel ler ia de Obras Públ icas.

265. GENERALIDAD VALENCIANA: tibro Blanco del Agua en la

Comunidad Valenci-ana. Valencia. Conselleria de Obras

Públ icas, Urbanismo y Trasportes. 1985. pp. 5-7.

en

en
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1 . INTRODUCCION

El espacio que ahora nos ocupa rev is te un a. l to  in terés

debido a l  gran d inamismo económÍco y socia l -  que desde épocas

renotas ha venidc demostrando y en e l  que la lucha contra la

a r í c i ez  y  e l -  ac recen tam ien to  de  1os  escasos  recu rsos  h íd r i cos

han  s ido  desde  an taño  e1  p r i nc ipa l  enpeño  de  sus  morado res .

La  i i ane r i osa  neces idad  de  i ' egu ia r  y  acop ia r  cauda l -es

cons t i i uye  una  ccns tan te  h i s tó i ' i ca ,  eue  i í ene  unc  de  sus  l nonen -

tos  más  b r i f l , an ¡es  en  l as  pos i r i i ne r i as  Ce i  s i g l o  XV l ,  con  1a

cons t rucc i -ón  de l  pan tano  de  T ib i ,  ob : ^a  p ione ra  en  muchos  aspec -

J -nq  \ ¡  ^ . r1 ' á  a  i a6 ¡9  j [ ¡  eS  mUeSt ra  C ie  I a  vO lUn ta r i  edac i  e  i  noU i  e -

tuc i  ex i s ten te  en  e l  campo  i e  A l i can te .  Ambos  aspec tos  no  han

mostrado apenas recesos a 1o largo c ie l -  t i -ernpo,  manteníendose

has ta  hoy ,  y  p rop i c i ando  l a  reun ión  de  una  comp le ja  va r i edad

de  Í ' ecu rsos  (  en  razón  de  sus  d i ve rsas  p rocedenc ias ) ,  de  ob ras

h id raú I i cáS  V ,  en  gene ra l ,  de  s i s temas  de  abas tec im ien to .

La ardua y destacable l -abor  e jerc ida por  1os habi tantes

de este enclave geográf ico choca s i "n embargo con l -as condic io-

nes  deL  med io  y  l as  c rec ien tes  ex igenc ias  soc ia les ,  de  ta l  f o r -

ma  que  hoy  en  d ía  se  s i gue  p lan teando  1a  neces idad  de  cub r i r

l a  ca renc ia  de  l os  recu rsos  h Íd r i cos .

1.L.  Las condic iones del  medio f ís ico y su inc idencia en la

hidrología comarcal

I ]  Campo de Al- icante enmarcaCo entre los cont l :a fuer tes

t ^  r ^ ^  ^ i ^ - - ^ ^  j ^ 1  a :  j  - -  \ r ^ : - - - ^  
e : n r . e q r r l l c i a  r ¡  A i i r n a  r ¡  ¡ h i e ¡ _U g  ! G ¡  D ¿ g !  !  d ¡  U ; r  U a U  J  l Y : d l : : r l l u ,  v q l  !  e r V u v  u a  J  ¡ - -  - * - . * ,  .
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t o  aJ -  mar ,  es  e l -  sec to r  geog rá f i co  que  de l im i ta  e l  t r áns i t o  es -

pac ia l ,  yá  anunc iado  en  e l  t é rm ino  c ie  V i l l a j oyosa ,  desde  e I

NE provinc ia l  más húmedo hacia ef  dominio l i tora l  ár ido de los

va l - l es  y  l I anos  mer id iona les ,  y  cuya  causa  obedece  a  f ac to res

de  t i po  l i i o1óg i co  y  c l imá t i co ,  r esponsab les  Ce  d i cha  na t i za -

^ . i : -  ^ ^ - . :  Á - . :  l ^
v r u ¡ l  D g ¡ l t J o ¡  ¿ u a .

Pcr  1o  que  conc ie rne  a  i os  p r i ne ros ,  cues t i ones  Ce  ínc io -

l e  oa leogeog r "á f i ca ,  expues tas  en  o t r cs  can í tu l -os ,  ce te rn inan

Ia  -o resenc i -a  de  capas  de  ma te : j . a i es  Ce  g ran  po ienc ia  cu ; za  seC i -

mentación en dominios mai ' inos y a g i 'an orofunCi .dad ies han con-

fe r i do  unasca rac ie r í s t i cas  l i t o l óg i cas  conc ie tas ,  t r aduc ioas

en  su  na iu ra leza  na raosa  e  imoermeab le .

A  es te  rasgo  de  l os  ma te r i a l es ,  c i ec i s i vo  en  h id ro log ía ,

se  l e  han  supe rpues to  cond i c i ones  de  ca rác te r  o rogén i co ,  cau -

santes de estructuras comple jas y cuya impi icación inmediata

ha  s ioo  l a  f ue r te  compar t imen tac ión  c ie l  espac io  comarca l ,  eu€

se hace más patente en su sector  más Norte,  ya que hacia e l  con

tacto con e l  mar aparece una banda l i tora l  más homogénea,  en

la  que  1a  comp le j i dad  es t ruc tu ra l ,  más  d i f usa ,  y  1os  agen tes

morfoc l - imát icos han contr ibuido a d i fuminar  d icho caot ismo.

Se  aseme ja ,  pués ,  d i cho  espac io  a  un  an f i t ea t ro  mon taño -

so que se abre a l -  Medl terráneo y 1o hace a t ravés de l lanos y

p i -edemon tes  i n te r rump idos  po r  e levac iones  a i s l adas .

i - c i a  anm¡ l_o io  mor foes t - ¡C tU i "a l_  Va  a  Se r  de te rm inan ;e  en

va r i os  aspec ros .  De  un  l ado ,  l a  ca renc ia  Ce  fo rmac i . ones  pe r -

meab les  de  a l t o  po tenc ia l  h i d ro lóg i co  ha  l i r n i t ado  1a  p r .esenc ia
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de fuentes natura les,  así  como el  desarro l lo  de formaciones

permeables subterráneas,  eu€ a su vez no han propic iado la a l i -

men tac ión  a  l os  cauces  supe r f i c i a l es ,  obedec iendo  l a  p resenc ia

de su único r ío,  e l  l ' {onnegre,  a su f i l - iac ión aLóctona.  En otro

o rden  de  cosas  1a  p resenc ia  de  espac ios  con  ca rac te l í s t i cas  t o -

pográf icas tan contrapuestas in f luye decis ivamente en los s is-

t enas  de  pend ien tes  y  en  e i  i i po  de  avenamien to .

En  cuan tc  a  l os  f ac to res  c I i _má t i ccs  de f  sec i : o r ,  i nc i i en

de  i gua l  noCo  en  ese  canb io  apun ia io .  en  p r . i nc i c ío .  den t i - o  i e l

conjunto pr"ov inc ia l  .  i .a  isoyeta de 3OO nn y las ter , rpe: :aturas

neCÍas  e r :  i o rno  a  i os  l - 8e  C ,  f a r ¡o recen  l a  apa : . i c i ón  de  i a  cLase

c l - i i ná t i ca  se rn iá : ' i ca  es tab lec ioa  po r  Tho r th ' , r a i t e ,  y  en  1a  que

e l -  r asgo  más  no to r i o  es  l a  de  "pequeño  o  n ingún  exceso  Ce

aguar ' .  S in  embargo  l a  no ta  más  des tacab le  no  es  ya  1a  escasa

can t i dad  de  es tas  p rec io i t ac j -ones ,  h "cho  ya  de  po r  s Í  so lo  im-

po r tan te ,  s i no  l a  manera  c ie  p resen ta rse ,  c i eb ido  a  que  e l  r i tmo

es tac iona l  que  t i enen  es  de  c la ra  p re fe r .enc ia  equ inocc ia l  y  en

fuer tes aguaceros.

A  teno r  de  es tas  cond i c i ones  y  de  o t ras  imp l í c i t as  de

ca rác te r  eco lóg i co ,  y  cons ide rando  1as  p rem isas  l i t o l óg i cas  y

estructuraLes antes apuntadas de baja permeabi l idad y d ivers i -

dad topográf ica,  es fác i1 comprender La cont inuaCa lucha que

desde antaño v ienen soportanoo los habi tantes c ie 1a zona contra

ias t remendas sequías y Cevastadoras inuniac iones.

En  es te  marco  f Í s i co  se  i nsc r i ben  l os  659  i i r n2  cc r respon -

C ien tes  a  l os  lC  mun ic ip ios  que  i ; r t eg ran  d i cha  comarca ,  y  que

n r t a r i a h a n  - ¡ c ^ F i  t O S  d e s c i e  u n a  ó n ; ' í  r - .  z e o . o - á f  i  ¡ n - o a i s a  i  i s t i  a A  - o rv u  u ¿ u q  _ É s v g _  q t r  ¡ u u  _ -  , _  _ _  _ . . 1
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t res zonas basicamente:  los val les de1 ¡ l ' , , , { ,  en los que se in  -

c luía e l -  término de Agost  y  par te del  término munic ipal  de San

V icen te ;  l os  va l l es  de1  sec to r  NE ,  en t re  1os  que  se  encon t ra -

ban  l os  de  J i j ona ,  To remanzanas ,  Buso t  y  Aguas  de  Buso t  y  l os

case r i os  de l  l 4onneg re ;  y ,  pb r  ú l t imo ,  e l  l l - ano  a luv ia l  cos te ro

en  e l  que  se  i nc r i be  A l i can te  y  su  hue r ta  (den t ro  de  l a  cua l -

es ta  i 4uchamie l )  y  e l  r es to  de l  t é rm ino  de  San  V i cen te .

Es ta  ap rec iac ión  de  1os  espac los  y  l os  núc1eos  que  com-

n ó n p n  p l  C a m n o  ¡ - 1 . o  A  l  i  r . : n l - e  e n t ^ : ^  ^ . . ^ r ^ L -  ^ t :  n l  ¡ n q  é n  f r r n -y v ¡ ¡ s ¡ ¡  s a  v o r ¡ r v V  U g  - l I I g A t ¡  L g ,  q l l  U q ¡ M i U g U d U ¿  i l t é >  v ¡ q !  q ,  u ¡ ¡  ¿  q r ¡ -

c  i  ó n  o e  I  o s  a n r c v e C h a m i e n t O S  h í d r i C O S  t r a C j i C . ' i  o n a  I  e s  v  d o  1  a
J  v "

c la ra  vocac ión  ag ra r i a  de  Ia  ?ona .  En  l a  ac tua l i dad ,  l os  l - o -

g ros  de  índo le  t écn i ca  y  l as  nuevas  o r i en tac iones  en  l os  s i s te -

mas  r i e  nno r i r r r : r : i  ón  han  ven i c i o  3  6 lac r i ' i  h r r  i : r  oe i=  de l im i . t , ac ión .

2. EL APROVECHAI{TENTO TRADTCIONAT DE LOS ESCASOS RECURSOS

HIDRICCS EN EL CAMPO DE ALICANTE

A tenor de 1o expuesto se puede comprender que 1a t radi -

c ional -  búsqueda del  agua en e l  área a l icant ina sea una constan-

te en lugares como el  que nos ocupa,  donde la escasez de preci -

p i t ac iones ,  j un to  a  l as  a l t as  t empera tu ras  y  a  l a  l i t o l og ía ,

depa ran  una  i n tensa  a r i dez ,  con f i r i endo  aL  agua  l a  cond i c i ón

de  recu rso  escaso  y ,  po r  e l l o ,  más  ap rec iado .  Es to  ha  favo re -

c ido la  abundancia y desarro l lo  de in f raestructuras y ordena-

m ien tos  h íd r i cos  que  desde  an taño  se  v ienen  u t i l i zando  y  de  l os

cua l -es  queoan  res tos  abunc ian tes ,  t enc ien tes  a  l a  búsqueda ,  ap ro -

l ¡ p n h = m i  e n i n  : n n o n a n i = m i  a n * - n  r r  F ^ ^ t ' l  ^ ^  j  Á -  ^ ^  1 ^ .r  ! u ¡ r q ¡ ¡ r - E ¡ ¡  v v ,  d e r  - - - - ^  - - e g U i a C l C n  O e  _ t O S  f  e C U f  S O S  .
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2.1. ta ut i l ización del agua hasta el  s iglo XII I

Entre l -os antecedentes más ant iguos re lat ivos a 1os apro

vechamien tos  h íd r i cos  se  c i t an  l os  co r respond ien tes  a l  B ronce

ta rd ío ,  man i f í es tos  a  t r avés  de  l os  res tos  a rqueo lóg i cos  de

ob ras  h id raú l i cas  pues tas  a l  Cescub ie r to  en  l a  I s l e ta  ce  Campe-

l l o  (  f  )  y  que  componen  un  buen  e jemp lo  c i e  cana ]  y  s i s tena  de

acop io  de  g randes  C imens iones ;  a I  pa rece r  C i cho  cana l - ,  según

han  que r iCo  i n te rp re ta r  a lgunos  au to res ,  eñ l -aza r ía  con  un  acue -

duc to  de ]  cua l  r e f i e ren  l os  res tos  d . i ve rsos  c i . on i - s tas ;  pe ro  i am

b ién  pod r i a  re lac iona rse  con  a lgunas  su rgenc ias  que  a  t r avés

Ce  l os  cong lomerac ios  de l  g l ac i s  que  aqu i  f i na l i za ,  o f i . ec ie ran

una fuente o manant ia l  hoy desaparecido.

En t re  l os  c ron i s tas  que  c i f r an  l a  ex i s tenc ia  de  d i cho

acueduc to  es ta  e l  Dean  V .  Bend i cho  (  2  ) ,  . e1  cua l  a1  hab la r  so -

b re  l a  pob lac ión  de  A lona  y  s i gu iendo  a  Po rnpon io  i 4e1a ,  d i ce :

"La c iudad de Al icante es ot ra cuyas ru inas se ven hoy en nues-

t ro  t é rm ino  en  e f  pa ra je  de  l a  I s te ta ,  cas i  a  l a  o r i l l a  deL

m a r . . . .  e n  e s t e  s i t i o  s e  v e n  h o y  r n u c h a s  r u i n a s . . . .  A n o r i a s  y

a lbe rcas  con  l as  que  se  regaban  l as  t i e r ras  que  se rv ian  de  j a r -

d ines r r .  En  es te  pa ra je  de  Campe l l o  donde  se  s i t uó  A lona  c i t a

Bend i cho  t r y  desde  l as  f uen tes  de l  r í o  y  cas t i l l - o  de  Aguas  has ta

es ta  pob lac ión  de  ALona  se  descub re  en  pa r tes  un  acueduc to  b ién

hecho  y  cos toso  y  en  a lgunas  pa r tes  1a  peña  co r j : ac ia .  Po r  e l

cua l  ven ía  a  sus  fuen tes  o  hue r tas  oe  A lona ,  e l  agua" .  Se  t ra -

t a ,  p o r  I o  t a n t o ,  d e  l a s  p r i m e r a s  n o t i c i a s  e s c r i t a s  q u e  h a c e n

i ' e fe renc ia  a  un  ao rcvechamien to  de  agua  y  a  s i s temas  de  rega -

d i -o ,  y  en  re lac ión  con  t ra  . ¡ i l l a  romana .
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Bendicho rat i f ica de nuevo la presencia de ot ro acueduc-

to  romano ,  o l  hace r  re fe renc ia  a  l as  pa lab ras  de  V i c i ana :

" .  .  .  aLude  a  l a  acequ ia  de  l os  enamorados .  Es ta  an t i qu í s ima

fábr ica,  obra de romanos y no de moros,  era una acequia que

pretendieron sacar  desde l -o más a l to de la  s ierra en que hoy

está constru ido e}  pantano,  quizás par .a t raer  agua de la Alcor-

n ia ,  f uen te  que  deb ió  se r  en tonces  abundan t í s i r na . . .  véense  es -

+ ^ ^  " ^ ^ + i - ; ^ -  l . q d e  l :  m i q m :  n : r e r i  r i e l  n a n j . : n n  r ¡  d o  I a  c ' i a n r =L 9 D  v s -  L r é r u ¡  u L - - -

en c-u ien es:r r .ba su fábr ica,  ya por  l4oni : legre hacia e l -  l f iora l -e¡

: ¡  Q a c n o i a  * Á ¡ m i,  uv ¡ , . , - nos  qe  s i  t uv ie ran  agua  fue : .an  de  i nc iucab le  p ro

r ¡ e n h n  h r q . i - r  " l  I  ^ ^ ^ -  ^  ' l  ̂  a ^ ; ^ A .¿4rBar  d  rd  vd l rduá  oüe  dec imos  de l  Gobu"n - " "o "  l

r i o  : l  l í  n n r l í =  " e n i r  h a s t a  e s t a  c i u d a d  m u y  c a v a f f  e r - a  ( s i c )  y  a n i

ve lada t '  (  S  )  .  O t ¡ . o  i nC ic io  remo to  de  i - os  ap rovechamien tos  en

esos  t i empos ,  es  I a  pa r te  c i e l  acueduc to  romano  que  toda . ¡ í a  en

e1 s igJ-o X\ / I I  conoció y anotó e l  barón Bernard c ie l , {ont faucon

que  desde  Ia  AJ -co raya  t ra ía  e l  agua  a  E l s  An t i gons ,  ho l r  Bena -

l u a  (  4  ) .

Excep to  es tas  no t i c i as  y  has ta  1a  reconqu i s ta ,  no  se  co -

nocen datos sobre aprovechamientos de aguas y s is temas de r ie-

go,  aunque éstos fueron ut i l j -zados con toda segur idad por  los

musulmanes,  como demuestra fu toponímia y d iversas denominacio-

nes ,  y  espec ia lmen te  1a  p ron ta  o rgan i zac ión  e fec tuada  po r  1os

c r i s t Í anos ,  merced  a  l a  ex i s tenc ia  de  l as  acequ ias  y  a  1a  t ra -

d i c i ó n  d e l  r e g a d í o  (  S  ) .

Con Ia l legada de la r .econquista aparecen los datos más

f idedignos de los aprovechamientos de aguas,  ya que conquista-

das  es tas  t i e r ras  f ue ron  repob ladas  con  c r i s t i anos  v ie jos ,  a

l os  que  se  1es  h i zo  gene rosas  conces iones .  i n te rés  esoec ia l
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presen tan  l - os  Rea les  P r i v i l eg ios  conced idcs  pc r  A l f onso  X ,  ex -

peci idos e l -  29 de agosto de L252 en i ' lurc ia y  e1 25 de octubre

de l -  m ismo  año  en  Sev iL la .  Po r  e I  p r imero  se  conced ía  a  I a  c i u -

dad  e l  dom in io  de  c ie r tas  v i l l as  con  sus  té rm inos ,  mon tes ,  r en -

tas  y  Cenás  poses iones .  E1  segunCc  p r i v i l eg Ío  con f i rmaba  e i

anter ior  (  O ) .  Una . ¡ez entregadas las t ier ras conquista i las

a  q r r q  n o h l : r i a n e q  n n r  o l  n q l ¡  A l  F n n q o  Y  \ r  < r r  a r ñ ^ ^ 4  - f r -  \ I . i  ̂a  o u D  P v v ¿ a u v r  E r  ,  y v r  ¿ f  I  " J  n ¿ -  v r ¡ r v  , \  J  o ú  u - P U ) 4 ,  J \ ! 4 .  v  t u -

I  an ie  -  { ' i i  ó  es te  monarca  en  i ¡ iu re i  a  a  2 .q  r ' le  asos to  oe  
' !  

254  r rnt  s ¡ v  q ó v e  e v

pr i v i l eg io  conced ie i :Co  a  A l i can te  y  su  t é rn ino  todas  l - as  t i e -

L ^ ^ + ^  " . r ^ , , ^ 1  ; ^  ¡  ^ - . o  p l  r , , ¡ i  o  i n  : ¡  p l  ) ! l r - r ¡ n  l , i n n f n r j - a:  i  a ¡  v /  4 é u a D  l l a J U d  r t u v c l u d ,  á 5 u L  - ,  _ _  . ¡ u ; v v ,  i . r u ¡ l ¿ u r  L ü ,

Agos : ,  Busso t  y  Aguas .  E1  Conce  j o  i . :  - l l - i can ie  repa r t i ó  I as

aguas  en t re  l os  hue r tancs  en  p r "opo i ' c i ón  a  i - as  t i e : ' : ' as .  I s ras

aguas  e ran  tan io  l as  c l uv ia les  comc  Las  a lu r ¡ i a l es  que  d i scu r r . i e

nAn  nó r  e l  r í o  ¡ . 4^ñ  ñéoná  \ r  ñ r re  : 1 .OCed ían  de  1OS té f . r n i nOS d ;¡ J v ¿  r ¡ ] v l ¡  ¡  r v ó !  !  
J

l r ¡ - + ¡ l  l -  n - j t  , ,  T i h i  (  . 7  )v a D L q l a a t  V ¡ I I I  - V  ¡ ¡ v =  \  /  J .

En v i : ' tud de d icho repar to e l  agua f luyente de]  r ío  fue

d i v i d i da  en  dos  t i pos .  Uno  1o  i n teg raban  l as  aguas  na tu ra les

o v ivas que eran las que a l imentaban a l  r Ío  a t ravés de fuentes

y manant ia les,  con la que se formaron 333 h i l -os,  cada uno de

e l l os  de  ho ra  y  meo ia  Ce  du rac ión  y  que  e ra  e l  de recho  es tab le -

c ido  de  r i ego ,  deb iendose  rega r  16  h i i os  po r  c i í a ,  subd i v i d i dos

en dos b loques Ce ocho,  uno por  la  rnañana y ot ro por  l -a  noche.

La ¡ 'eunión de los 336 h i los era conocida con e l  nombre de inar-

t ava  o  t anda ,  t en iendo  una  du rac j . ón  de  2 l -  C ías ,  pe r íodo  Cen t : -o

de l -  cua l  a  cada  regan te  y  según  e l  r epa r to  p rev iamen te  es tab le -

¡ i d o  I e  ¿ - n r . r e q n n n r i n í a  c i a n c c n  q r r  Á a n a a h n  r ' l  )** *gua por r ] .guroso

t u r n o  (  8  ) .

D ^ - ^  ^ + h ^  I ^ i ^  ^ - i ^ ^ : ^  I ^  ' r i I n q  q p  ¡ n n q t i i l l r ¡ c n n n:  v r  v  u !  v  ¿ É u u ,  a q g i i t É ¡  u g  = >  u u i )
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o t ros  336  h i l os  de  agua  de  aven ida  o  p luv ia les ,  de  d i s t r i buc ión

even tua l .  Es te  agua ,  denominada  tamb ién  de  ven tu ra . ya  que  se

presentaba con mot ivo de fuer tes prec ip i tac i -ones,  para que pu-

d i e r a  r e n a r . t i n s e -  e r a  n a c e s e r i o  r e u n i r l a  e n  S u f i c i e n t e  c a n t i -t  v ^  g

dad ,  a  f i n  de  fo rna r  ocho  h i l os  o  co i ' r i en tes  i e  agua  menores ,

capaces  de  a l imen ta r  l - os  ocho  pa r t i do res  ex i s ten tes ,  y  a  t r avés

de los cuales l legaban a sus dueños,  según un turno previamente

es tab lec i ,Co ,  ya  que  e l  c ía  de l  mes  en  que  se  regaba  con  es ta

agua  e ra  f i j o .  S i  po r  a lguna  raz6n  e l  dueño  de  a lgun  pa r t i do r .

; ^ - ^ ^ 1 ^ ^  : ^ ^ ^ -  , , ^ ^  ¡ ^ 1  l l l e  I  á  a ^ n n q q n ¡ n ¡ í a  q e  n n a n a d i  ar l U  U g ¡ C A U d  : ¡ A U ú l  U > U  U g I  d E U d  L l U g  ¡ g  U V t  !  E 5 W U ¡ ! u a q ,  o 9  . r r  v u g u ¿ a

a su r ¡enta o subasta,  denorninaia "encante" ,  Cest : . .nándose e l  pro-

duc to  ob t - ^n ido  en  l - a  m isma  a  cub r r r  gas tos  Ce  man ten in ien tc  y

d l s i r i buc ión  de  aguas .  (  I  )

Cuando Al icante pasó a formar par te c ie l  Reyno de Valen-

c ia  en  7304 ,  se  man tuvo  es te  rég imen  de  p rop iedad ,  s i n  embar -

go ,  cabe  p rec i sa r  que  cuando  se  reaL i zó  e l  r epa r to  de  l as  t i e -

r ras munic ipales,  éstas no fueron entregadas a los pobladores

en su tota l idad,  potr  lo  que con eI  paso deJ-  t iempo las propie-

dades pr ivadas fueron incrementándose.  Estas suponian nuevas

ro tu rac iones  y  desa jus tes  en t re  l as  conces iones  de  agua  C ispo -

- i ! - r ^ ^  "  r ^ ^  ' ' a m A s  o u e  l a s  d e m a n d a b a n .  A d e m á s  a  e s t o  s e  u n i el l r w l s D  J  r A >  U f  g ¡  ¡  u o  y q v  r q o  u v ¡ l l c u l u d u d . ¡ 1 .  A L , t t : l ¡ t d .

ron abusos comet idos por  los pr imi t ivos poseedores del  agua que

La consic ieraban de domini -o exclus ivo y la  separaban de 1a t ie-

r ra,  aumentando más 1a desproporc ión.  De ahí  que para ev i iar

es ta  s i t uac ión ,  eu€  e l  agua  pasa ra  a  o t ras  pe rsonas  d i s t i n tas

Ce  l os  l ab raCores ,  e l  r ey  Juan  i  d i ó  un  p r i v i l eg io  en  \ l onzón

a  I  Ce  ma i ' zo  Ce  1389 ,  p roh ib ien_do  l ega r  o  vende r  aguas  a  I gLe -

s r  a s  ó  5 e n q ó n a c '  C u e  n O  t u v j _ e s e n  i ' i  e r n a s .Y \ ¡ -  v ¿ v r  ¡  * e  t

n í : n  a d o r r i  - i  n  m á -  I  -. . . c s  q u e  r a  n e c e s a i ' l _ a  p a r a

en  todo  caso  no  po -

n i  a a n  F e f n  n ¡- -  . , J  s e

J

e 1

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



1Bs0

cump l i ó ,  po r  1o  menos  en  l o  re fe ren te  a  l as  I g l es ias ,  pues  a

f i na les  de1  s ig lo  XV I  t odav ía  se  h i c i e ron  donac iones .  Ya  desde

entonces Ia separación del  agua y la  t ie : " ra marca una d i - feren-

c ia  esenc ía l  con  l os  regad íos  de l -  Tu r i a ,  Júca r  y  Segu ra ,  donde

s iempre  es tuv ie ron  un i c i os  (  10  ) .

Po r  e l l - o ,  y  €n  v i s ta  Ce  Ia  escasez  cada  vez  más  c rec ien -

te de l -as aguas del  r ' ío ,  Juan I  de nuevo expiC:-ó un deci 'e to a

1  de  feb re ro  de  1393 ,  pa i ' a  reun i r  e l  agua  de  l as  E  h i l as  en  una

so la  a  f  i n  de  ap rovecha r^  a l  náx ino  e l -  agua  f  i uyen te .  A .demás

se  p lan teaba  po r  es te  en tonces ,  1as  i n te : ' f e renc ias  que  l os  ve -

c i -nos  de  Cas ta l -1a ,  T ib i  y  On i l  r ea l i zaban  con  fa  cons t rucc ión

; ^  - - ^ ^ ^ ^  ^ -  ^ r  ^ h a n  n r n a  a l  n i aoe  p resas  en  e I  r l o ,  CUyaS agUas  que r l an  áp lov€u . - *  *  t - -  - - :

go  de  sus  té rm inos .  Cues t i ón  que  i ba  a  p lan tea r  en  ade l -an te

numerosos  con f i i c t os .

2.2. tos aprovechamientos de aguas desde la Edad Moderna has-

ta firales del sielo XVII

La importancia que en esta época tuv ieron los problemas

relac ionados con laagr icu l tura redundaron,  en buena medida,  en

un  desp l i egue  de  l a  po l í t i ca  h id raú l i ca  en  eL  s ig lo  XV I ,  que

fué asumida por  los pr imeros monarcas de la  Casa de Austr ia .

Buena prueba de e l lo  fueron las obras del  Canal  Imper ia l  del

9b ro  y  l a  acequ ía  de  Co lmenar  en  e l  Ta ;o ,  en  t i e r -npos  de  Car los

T -  o  I a  e o n s t r u c c i ó n  d e  I a  a z u d a  c i e  E c i i a  v  e l  n r n w c ¡ ' | n  r i e  n a -

v e g a c i ó n  d e l  T a j o ,  e n  L a  é c c c a  C e  F e l i p e  I I  (  f f  ) .

En  med i .o  de  es te  a rnb : -en te  se  s i i ua  una  ob ra  h iC raú l i ca

d e  c a r á c t e r  m o d é l i c o  e n  t i e r r a s  a l i c a n t i n a s . e i  e n b a l s e  d e  T i b i .
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2.2.1-. E1 pantano de Tibi, obra pionera de los embal-

ses ilustrados

Como el -  caudal  del  r ío  era tan escaso e i r regulsr¡  y  se

ven ian  suced iendo  nuevas  d i s t racc iones ,  i os  regan tes  de  1a  hue r

ta  se  p lan tea ron ,  an te  l a  pé rd ida  d .e  sus  cosechas ,  l a  nece " i aa¿

Ce  cons t ru i : '  un  embLase  en  e l  t é rn ino  de  T ib i .  D i cho  p royec to

s u r g i ó ,  p u é s ,  f r u t o  d e  l a  i n i c i a t i v a  l o c a l ,  !  d  ¡ ' e s u l t a s  d e  u n a

n e c e s i r i a d  a o r a , . i a -  ñ u e  c e f i n i a  ^  I ^  - - a n  v i t a i i o a r i  d e* > - - - ¿ u l  9 u -  a  > U  v Y L  ¿ q  é l

I a  zona ,7  o -ue  no  repa ró  en  cos tea : : I a ,  ¡ I a  que  La  ob ra  f ué  paga -

r i =  n n r  a l  l - o n r ' i n  r ¡  a r i m i n i q f n : d =  n n n  c l  f l n n n e i o -u q  v v r  J  
q u ¡ ¡ , 4 ¡ ¡ ¿ ,  e r  q v q  

: J v r  ! 4  v v ¡ ¡ v e J v .

Et  pantano se  cons t i 'uyó  en  suces ivas  fases ,  en t r^e  1os

años 1580 y  1594,  y  quedaba ub icado en  un  angosto  para je  que

de l i rn j - tan  los  cer ros  de  la  Cres ta  y  de1 l , ios  de l  Bou.

La  i dea  o r i g i na l  de l  p royec to  de  T ib i  co r respond ió  a  Pe -

re Izquierdo,  vecino de l ' {ucharnie l ,  aunque 1os p lanos CeI  futuro

embalse fueron rev isados poster iormente por  los ingenieros i ta-

l - ianos Jorge Frat in  y  los hermanos Cr is tóbal  y  Juan Baut is ta

Antonel l í  y  las obras fueron e jecutadas por  los maestros Joan

Tores ,  Gaspa r  V i cen t  y  Gaspa r  Có rdoba  (  tZ  )  .

La  p resa  Ce  T ib i ,  de i  t i po  de  g ravedad  y  cons t ru ida  de

mampos te r i a  y  s i l l e r i a  ca t . í za  pe r fec tamen te  apa re . j ac ias ,  es  eL

pantano más ant iguo de los que actualmente se encuentran fun-

c ionando  en  Eu roca ,  y ,  has ta  p r i nc ip ios  deL  p resen te  s : . g1o ,  una

r i e  
' ]  

a s  n á s  a l  i . a e .  n f * e r - . a  a l  e q n e c i : a r i n r .  o u e  I  ¡  c o n l e n c l a  u n  a s -t  v ! ¡  v v v  Y s v  
- s

-oec to  i np res ionan ie .  P resen ' t a  una  t raza  en  a rco  ;e  55  ne t ros ,

ccn una a l tura de 4L metrcs en e l -  paramer: io  aguas arr i 'ca ; r  ie
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1217 metros en e l -  de aguas abajo,  eüe esta d ispuesto en gr .ade-

r i o .  O f rece  una  l ong i t ud  de  9  me t ros  en  l a  l r ase  y  59  en  La  te -

r raza ,  s i endo  su  espeso r  de  3317  y  2Ot5  me t ros ,  r espec t i vamen-

te .  Su  capac idad  es  de  3 .700 .000  m3 ,  1a  mayo r  en t re  l os  emba l -

- ^ ñ  " i ^ ' r ^ ^  ^ . i - 1 r s  x V I I  . y  X V I I I  (  1 3  ) .D s D  U s  ¿ U D  D r é r L

Sin  enba rgo  Ia  admi rac ión  Ce  l os  h i s to r i ado r .es  que  se

han  ocupado  de  e l l a  no  só lo  recaba  en  Io  ¡ "nodé i i co  c i e  su  cons -

t rucc ión  po r  l a  época ,  s i no  l a  hacen  ex tens i va  a  su  ' ouen  func io

namien to  y  e f i caz  acn in i s ' t : ' ac ión .

La  f  i na l i zac ión  oe  1a  ob ra  en  l - 594  hab i . a  supues to  14

: ñ o q  ¿ a  f r : h a  i o ,  ñ r r ó  : q ¡ e n r !  i  r n  =  5 P  0 2 ?  !  i  h n a c- s  y  unos  gas :os  a * -

L7  sue ldos  y  4  d ine ros .  Todos  1os  gas ios  re la t i vos  a  l a  cons -

t rucc ión del  pantano fueron resarc idos a la  c iudad de ALi-cante

n e d i a n t e  l a  c o n c e s Í ó n ,  h e c h a  p o r  F e l i p e  i I ,  d e  l o s  d i e z r n o s  y

¡ ¡ i  m i  ¡ ' i : c  Aa  I  os  nuevos  f ru tos  n ro r i r r r * i  r i os  n^ ' .  I  as  i i  e r rasr / ¡  v e q v r q v u  l J v r

novaLes,  es to  €s ,  de  aque l las  que aseguraban su  r iego grac ias

al  pantano,  cuest ión que queoó f i jac ia en sencios Pr iv i leg ios

Real-es,  despachados en l " lac i r id  y  Aranjuez en 24 de d ic iembre y

22  i e  marzo  de  1596 ,  respec t i vamen te ,  y  con f i rmac ios  con  oos te -

r i o r i dad  en  l as  Co r tes  de  Va lenc j -a  en  1504  (  f a  ¡ .

¿ . ¿ . L . L El  abuso  y  p r i va t i zac ión  de l  agua . -  Con -

c l -u idas las obras a f ines de 1594 se procedió a una nueva or-

denación,  c i iv id iendo e l -  agua en dos par tes ,  l lamadas h i l -os o

du l -as .  Se  reconoc ie ron  a  l os  an t i guos  poseedo res  sus  336  h i l os

Ce  ho ra  ¡ r  med ia  Ce  aguas  f l uyen tes  sepa radas  de  l as  t i e r ras  (du

la  Ce  agua  v íe ja )  : i  se  d i s t r i buS ' s ¡ . t  l c s  ob ten idos  Ce I  enba l se

(cu la  Ce  agua  nueva )  en  o i ros  336  h i l os ,  co r ^ - : . escond iendo  a  cada
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uno  de  e l l os  83  tahu l l as ,

to inseparablemente a 1a

re lac ión  a  I a  p rop iedad

jornadas de repar to a f in

' 1

a raz6n d.e minuto por tairuJ- la,  adscr i

t ie r ra .  Además de  es ta  d i  fe renc ia  en

se dist inguian las dos dulas en las

A a  n r r a  n n  n n i  - ^ i d i e f a n .

La  escasez  de  agua ,  as í  cono  l a  coex i s tenc ia  c i e  es tas

C ive rsas  c lases  ce  agua ,  p lan iea  un  g : ' an  número  Ce  p rob lemas

ju : í d i cos ,  ya  que  1a  d i s t i nc ión  en t re  l os  poseec io res  de  agua

r ¡ i a i ¡  I ¡ ¡ r r o ¡  n l " " ; ^ 1 ^ ^  "  - ^ + " * - I ó q )  I n q  c , r r l a q  ¡ n e l í a n  j i q n n n e nv  r s J  a  \  q g u 4 D  ¡ J f  u v  r á r s >  J  ¿ 1 4  u u l  d - , -  /

n l  e n a n e n i e  d e l  A . , l t ?  v  a r - e n r ' i a n l  A  - ¡  v e n c l e r  
' l  

a  i  n C e p e n c i e n i e m e n t e* é * *  
. J

de  Ia  p rop ieCac i ,  : í  l os  nuevcs  bene f i c i a r i os  de l  agua  e r r rba i sada

o n  o l  n a n i e n n  t d r r .  h r r a t ¡ .  a  I n c  ¡ " ¡ 1 ¿ c .  ¿ l  1 ^ ^  - - ! ^ n ^  ^ - l ^
v ¡ ¡  L 4  p q r ¿  u a ¡ ¡ v  t  q é U q  I l u g v q  t  q  ¿ V D  V U A f  g -  9 ¿  é É U e  t V -  g J  U A U d  A U > -

c r i t a  a  l a  t i e r : a ,  de jaba  a  es t cs  ú l t i nos  en  i n fe r i o r . i oad  res -

pec to  a  l os  p r i i " , r e ros ,  hecho  que  susc i i ó  numerosas  d i s .ou tas .

C ron i s tas  Ce l  s i g l c  XV I I  (  fS  )  exp resan  ya  l a  p rob le -

mát ica que susci tó l -a apar ic ión de este nuevo t ipo de agua,  pro

n p d p n t c  d a l  n a n t a n n  n n  r  n é < r r l  t a n  n n á n l - i  n a m o n i a  i  m n n q i  h ' i  o  
' l ' l  

o -
' y ' ^ y ¡ u v v + v q ¡ ¡

va r  a  cabo  l a  d i f e renc iac ión  de  l os  d i s t i n tos  t i pos  de  agua ;

adernás los in teresados terratenientes que detentaban e1 poder

deL  r ragua  v ie ja r r  a rgumen taban  r rque  no  ex i s t i a  l a  neces idad  de

ave r i gua r  que  aguas  son  ]as  re fe r i das ,  n i  quan tas  ( s i c ) ,  po rque

de  toCas  i nd i s t i n tamen te  I es  pe r tenec ia  e1  uso  p r i va t i vo ,  y  aún

e l  Domin io ,  ya  sean  V i vas ,  An i i guas ,  P lu ' ¡ Í a l es ,  Ac i ven t i c i as  o

Casua les ,  y  cua l -esqu ie ra  o i ras  que  \ / engan  a f  t e r r i i o r i o  Ce  es ta

c iudad ,  y  su  hue : ' t a ,  j ¡ a  sea  de  l as  re fe r i das  v i l l as  o  de  o t ros

¡ r r a l  o < n r r i  o n a  f  a r - i  t ¡ ¡ i  n c  a ' i  - ¡ r r n r ¡ a ¡ i  n n c  l l

A Ia  v is ta  de  los  pob ladores  huer ianos  ccn ternporáneos

quedaba más o menos cl-aro que 1as aguas eran rodas Ce una nisna
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aeñé^ i  ó  ^aF^  +a rnb ién  es taba  c la ro  que  l os  p r i v i l eg ios  de  pob lar  y v ¡  Y s v  r v e  } J r  4  v

c ión  o  es tab lec i rn ien to  o to rgados  en  e l  s i g l o  X I I I ,  caso  de  es -

tos ,  a  La  c iudad  de  A l i can te  y  común  de  sus  vec inos ,  se  h i c i e -

ron en nombre coLect ivo de Univers idad y Pueblo,  y  como ta l  com

n r e n r i i  a  r  i n r i n c---- . . ;  sr-n excepcron alguna, sirv iendo en todo 
"""1

como or iginar io t í tul-o de Real-  Donación para algunos part icula-

res en cuyos predios nacieran algunas fuentes como accesorias

a  los  mismos y  der ivadas  c ie l  p r in i t i vo  Repar t i r ; r Íen to  de  es tas .

nn  es te  ú l t ino  sent ido  a legan (  iO )  " .  .  .  que  por  los

años 1239 les  fueron  o io rgaCas pcr  Rea i  ? r . i v i leg io  también  a
' l  

o s  n o b l  a r i o r e q  d e  l a  c i u c j a d  C e  V a l  e n r : i  a  n o r  n a r t e  r i e l  q o ñ n r  R a r ¡¡  r u J

D.  Ja ime  e I  P r i -me : ' o ,  e i  uso  y  de recho  de  r i ego  i e  l as  aguas  Ce l

r í o  Tu r i a ,  eu€  fe r t i l - i za  sus  campos ;  p r i v i . l eg io  que  nás  ta rde

paso  a  f ue rc ,  y  en  e l  eue  no  queda  duda  que  de  e l  R iego  en  l a

huerta de d icha c iudad per tenece común a los Regantes y apl ica-

do en las Tierras a proporc ión en cuanto a lcanza;  y  que causa-

r i a  en  aque l  púb l i co  no  poca  novedad  una  p re tens ión  seme jan te

a  1 a  q u e  s e  v e  e n  e s t e  l u g a r . . . ' r .  E n  e 1  q u e  l a  v o z  D o m i n i o  d e

Aguas,  habr ía pasaoo a concebi i .se por  par te de los terratenien-

tes que detentaban eI  uso del  agua v iva o v ie ja dest inada en

p r i nc ip io  a  l a  c i udad  , v  a l  púb l i co  R ieso ,  como  abuso  de l_  agua ,

desviándoIa c ie su pr imi t ivo natura l  c iest ino y convi r t iencio la

en otra f ina l - idad tota lmente a jena,  der ivando en un dominio Ces

pó t i co  de  su  p rop iec iac i ,  d i s t r i buc ión  y  uso .

E I  con f l i c t o  no  l l egó  nunca  a  so luc iona rse ,  y  m i  en t ras  -
' l aq  nncao¿ la ¡o< . te  agga  V i_e ja  nOd ían  Corne rg ia r  COn  e l1a  a l  d iS . :O

ne r  de  nás  en  re lac ión  a  sus  t i e i : . as ,  e l  c r cp ie ra r i c  Ce  agua

nueva  só lo  pod ia  u i i l i za r  aque l l a  que  l e  ccn : ' esoonc ía ,  o  a r : . en -
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dar o ccmprar  agua v ie ja,  vendida por  sus dueños en época de

escasez  a  p rec i . os  e levados .  La  apa r i c i ón  con  e l  t i enpo  de  nue -

vos t ipos de aguas,  así  como las d iversas reparaciones que su-

f r ió  e l -  pantano,  v in ieron a aumentar  los abusos sobre los apro-

vechamientos c ie esta en }a huer ta.

Cabe  des taca i .  l a  c reac ión  de  l a  du la  de  Rey ,  rep resen ta -

L ^  ^ 1  - 1 . . - -ua E¿ agua pruvia l  que rebalsaba ef  Ouna.r lo ,  U t r - ,u  hasta Ia fe-

r :ha cra i  n iecr2¡g¡1 ig aofovechada nor  I  os tenr . ¡ . { :cn i  enieq.  npr .nú v ¡ r r ú ¡ ¡  v ú r ,  v v ¿  v

c-ue a parr : i r  de i625,  año en que se e laboró un nuevo reglamen-

to  (  t z  )  pod ía  se ¡ '  vend ida  o  a r :enc iaCa ,  c l es t i nánd .ose  e l  ? r . o -

Cuc to  ob ten ido  pa ra  sa t j - s face r  l os  gas tos  de  nan ten i , - n i en tc  de l_

n a n f a n n  ! ¡  n a F á  ¡ ¡ d i - i n  I : c  n o n c i g ¡ a g  d e  l O S  C e n S O S ,  e U €  C O n  n O -J y * . 4 ¿ 9 y v ¡ ¡ 9 :

t i vo  de  l a  f áb r i ca  de1  e rnba l - se  se  , ¡ i ó  ob l i gada  a  ca rga rse  l a

c  i udad .

Entre las reparaciones deI  pantano destaca La l levada

a cabo t ras la  rotura de 1697,  la  cual  v j -no a agrava! .  e l  proble

ma exis tente en los regadíos de Ia huer ta,  que v ió abandonados

muchos  cuL t i vos ,  31  de ja r  a  l a  p resa  i nse r . v i b l e  has ta  l _738 .

Esta i 'o tura,  según a igunos autores,  p iesan que fué provocada

obedec iendo  a  un  p lan  p remed i tac io ,  po r  aque l J -os  que  de ten tabán

la  poses ión  de  agua  v ie ja  y  que  hab ian  v i s to  reduc i r se  sus  be -

ne f i c i os  t r as  I a  cons t rucc ión  de  J -a  p resa  de  T i c i  y  l a  pos te -

r i o r  o rdenac ión  de l  r í ego  (  f g  ) .

A mediados Cel  s ig lo ) (VI I I  hubo una r .eal  concesión a un

n : n t i  n r r l  a n  i n c Á  n ó 1 - ñ 1 ^ ^ ^  ó 1  ^ " ^ 1  + ñ - ^  ' ^ ^ ;- - - 3  J e - r a c r a c e ,  e l  c u a r ,  r r a s  n a D e r  a o q u l r ] - o c  e n

subasta los b ienes de un adrnin is t ra io: :  oe las Acluanas,  pasó a

C i s f r u t a r  i e  1 9  h o : ' a s  c e  a g u a  d e : . i e g o ,  a  l a s  q u e  s e  l e s  t e c o -
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noc j . an  todos  l os  p r i v i l eg ios  que  pose ía

que fué denominada Agua de pr Ív i leg io (

agua  v ie ja ,  po r  I o

I

Toda esta ser ie Ce distracciones y nuevas pr ivat izacio-

nes fueron cont inuamente denunciadas, hasta eI punto que en eI

re inado d .e  Car los  I I I  la  c iudad de  A l i can te  e levó  una pe t ic ión ,

en  1a  oue t ras  exc l i car  los  abusos  comet idos  por  los  dueñosa - -

i e  agua  v ie ja  en  Ios  años  c ie  escasez ,  so l i c i t aba  l a  redenc ión

de  d i cha  agua ,  as í  como  que  se  a rb i t r asen  med idas  pa ra  pone r

c o t o  a  f a s  i n j u s r i c i a s .  E l  m o n a r c a ,  p o r  n e C i o  C e  d o s  R e a l e s

? a q n l r r n j n n o q  d e n i d i Á  n n  i n n n n n n n ¡ n  c l  : o r ¡ a  r ¡ i  a 4 a  z  q r r  R a a l  P a -- L v J v ¡ q v - v r ¡ v r  t  v  l v u q

t n i n n n i n  n n e  h : L :  ^  . ^ ^ - ^ r ^  ^  r ^ l  p n  i - i c m n ^ q  r l c  l i p i  i n c  \ /  ! l n 2  1 ¡ é 7L I  I l ¡ l U I ¡ A U  f  9 U g  r r á U I d  P d > d U U  á  U é !  v ¡ ¡  e ¿ v ¡ ¡ r v v r  u v  r  u r ¡ u e  J  u r ¡ q  v  u ¿

repa rada  l a  pa reC  en  eL  año  1738 ,  pe ro  p roh ib ió  a  l os  p rop ie i ; a -

r i os  de  e l l a  vende r l a  en  pe r íodos  c ie  escasez  a  un  p rec io  supe -

r i o r  a l  dob le  de  1o  es iab lec ido  pa ra  e I  r ' es to  c i e l  agua  de  r i e -

go.  Del  mismo modo mandaba que se formara un reglamento y so-

l i c i t aba  l os  i n fo rmes  de  l a  c i udad  pa ra  su  redacc ión  (  20  ) .

E1  reg lamen to ,  ap robado  po r  Ca r l os  i I I  pos te r i o rmen te ,  con tem-

plaba por  pr imera vez las causas fundamentales de la  carest Ía

de l  agua ,  acapa ram ien to  y  ven ta ,  i n ten tando  co r reg i r l os  (21 ) .

Pe ro  a  pesa r  de  l as  d i spos i c i ones  em i t i das ,  I a  ven ta  Ce  agua

v ie ' i a  nneva lee ió  con  l as  consab idas  cond i c i ones  de  abuso  desme-

dido,  debido,  sobre todo,  aI  mantenimiento deJ-  régimen de sepa-

rac ión  de l  agua  y  t i e r ra  que ,  desde  sus  o r ígenes ,  t an  nega t i va -

mente ha in f lu ido en la  Huerta a 1o largo de su h is tor ia .

Var ias veces más e levaron sus quejas J.os poseedores de. l -

agua nueva,  perc se s iguió manteniendo eI  s is tema t radic j -onaL

d e  r i e g o .  A s í  e n  I a  p r á c t i c a  y  p e s e  a  l a  r e g l a n e n t a c i _ ó n ,  e f  1 a -

br^aoor que no quis iera consumi-r  su agua,  su turno 1o veni ia  a

e I

1_9
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ot ro  que 1o  neces i taba,  c reándose un  mercado deL agua que '  no

estando reglamentado sogre e1 papel,  se basaba en l-o consuetu-

. t \

o lna r l o  \  ¿¿  ) .

Po r  l o  que  respec ta  a  I a  d i s t r i buc ión  Ce  l as  aquas ,  es -

tas ,  una  vez  recog iCas  en  e l  vaso  de l  pan iano ,  l l egaban  a  I a

Huerta por  inedio c ie once acequias o EgS-aI : .  T1 bragal  pr inc i -

pa l  que  a tnavesaba  toda  i a  supe r^ f i c i e  cu l r , i vab le ,  e ra  cenomi -

nado  de t  Conse l l  y  de  é1  pa r t i a  e l  r es io  c i e  l as  acequ ias  que  -

con f i gu raban  e l  s i s tena  Ce  r i ego  y  que  d l s t ¡ i - bu ian  e l  agua  po r

l as  i : f e ren tes  pa r t i das  hue r tanas ,

Ade rnás  de  C icha  red  de  d i s t r i buc ión ,  s i g r : i endo  e I  cauce

de l  r i o  l , l onneg re  a  pa r t : r  de l  pan tano  de  T1 ' c i ,  se  l oca i i zaban

Ias presas menores o azuCes c ie l ' luchamiel  y  San Juan y muy pcs-

te r j - o rmen te  se  cons t ruyó  eL  de  Campe l l o .  Las  t res  p resas  ocu -

oaban e l  lecho de par te a par te y  su mis ión era la  de recoger '

Ias aguas de avenida con e l  f in  de encauzar las hacia 1a Huerta

y  ev i t a r  su  pé rd ida  en  e I  mar .  La  más  an t i gua  de  e l l as  e ra  l a

Ce } luchamiel ,  que según datos se remonta mucho antes de Ia cons

t rucc ión  de l  oan tano  (  23  ) ;  l a  de  San  Juan  en t ronca  ya  con

e l  s i g l o  XV I ;  s i n  embargo ,  ambas  p resas  se  reed i f i ca ron  en  va -

r i as  ocas iones  en  e1  i n te rva lo  de  l os  s i g l os  XV I  a l  XV I I I .

La adr¡ in is t rac ión de l -as aguas del  pantan5 Ia ostentaron

los  negan tes  desde  su  cons t rucc ión  has ta .m l tao  de1  s ig l c  xvT i I ,

v i éndose  somet ida  l a  rnecán l ca  de  d i s i r i buc ión  un i camen te  a  d i -

f e r e n t e s  c i ' d e n a n z a s .  C o n  l a  s u b i d a  d e  F e I l p e  V  a f  t r c n o ,  ¡ r

t r as  l a  i . eccns l rucc ión  i e  I a  pa reC  de l -  pan tano  en  l - 738 ,  f ue ¡ ' on

c e n t r a l i z a d a s  + " c C a s  I a s  a c c i o n e s ,  i ; r c i u ; r é n d o s e ,  9 o r  i a n : c ,  e 1
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pantano dent ro  de I  pa t r imon io  rea l ,  y

a l i can t inos  1a  facu l tad  de  d is t r ibu i r

hac iéndo lo  desde f ines  de l  s ieLo XVf .

1B

perc i iendo Los regantes

sus aguas,  cono venían

$8

2 . 2 . 2 . Los establecimientos molineros en el río

Monnegre

Pare jo  a l  r egad ío  de  l a  Hue r ta  y  t amb ién  de r i vado  de  l a

cons t ¡ ' ucc ión  de l  pan tano ,  se  a f i anza  c t ro  uso  de l  agua  en  re l -a -

c ión  a  l os  es tab lec im ien tos  de  mo l - i nos  ha r i ne i . os  en  l as  na rge -

nes  de l ,  - ¡ ' í o  i i omegre .  En t re  es t cs  se  encon t raban  ,  en  p r ^ i nc i -

? io ,  aque l i os  pe r tenec ien tes  a i -  r na rqués  Ce  Te r i ' anova ,  y  cuyas

conces iones  fue ron  a  resu l t as  de  l as  cond i c i ones  que  puso  a  1a

c iudad  de  A l - i can te  en  concep to  de  ven ta  de l -  espac io  en  e l  que

se  i ba  a  i ns ta la r  l a  ob ra  de l  pan tano ,  y  e l  cua l  l e  pe r tenec ia .

A f ina les del  s ig lo XVII  en los términos comprendidos

den t ro  de  l a  Hue r ta  de  A l i can te  ex i . s t i an  13  mo l i nos ,  l os  cuaLes

tras la  rotura de l -a pared de1 pantano en l -697 fueron afectados

en gran medida y v ieron como su normaL act iv idad no podia ser

desa r ro l l ada ,  repe rcu t i endo  d i rec tamen te  en  l os  p rec ios  de l  pan

y Ia har inar  eu€ exper imentaron acusadas a l -zas a l  tener  que

desplazarse los natura les de 1a Huerta a lugares d is tantes va-

r ias leguas para efectuar  sus moLienCas (  24 ) ,

2.2.3. La economía del agua en las áreas ajenas a la

Huerta de Alicante

I l as ta  aho ra  se  ha  expues to  un  comp le jo  s i s tema  Ce  r . i egos

que  cub r ía  un i canen te  l a  denoñ l i naqa  l { ue r ta  oe  A l i can te  (  25  ) ,

po r  se r  en  e l l a  donde ,  c i esde  un  p r i nc ip io ,  se  cen t ra  l a  eccno -
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mía h id raú l i ca  p r inc ipa l  de  la  conarca ,  en  to rno  a  su  ún ico

río, el  I ' t leruregre, y en torno a 1a cual se elabora gran parte

de 1a  h is to r ia  h id ro lóg ica  de l  sec tor .

Sin embargo,  quedan fuera de su aLcance,  un gran por .cen-

ta je  de  t i e r ras  de  l a  comarca  que  deb Ían  bene f i c i a r se  de  o t ro

t i po  Ce  r i egos ,  s i  es  que  se  daban ,  o  queda r  re legaCas  a  l os

inmensos  secanos  o  a  ce r ros  y  l omas  es té r i l es  y  ye rmas .  E> :c l_u l

dos  l - os  sec t c res  Ce  l a  i i ue r . t a ,  1a  gene ra l i _dad  pa ra  e l  r es to  de

l -a cornarca eran t ier ras de secano y baldíos y los cul_t i .¿os c io-

n inan ies  e ran  fos  ce rea les ,  ba r : . i 1 l a  y  a : . bo lacc ,  con  p re iom in io

de  a l -nend ros ,  a lga r ' : . cbos ,  o l - i vos  e  h igue ras .  No  obs tan te  cabe

seña f  a r  a lgunos  sec to res  en  l os  q .ue  - ' a  ex i s tenc ia  de  pozos  de

l -os  que  se  ex t ra ía  e I  agua  med ian te  zúas ,  pe rn i_ t í a  un  cu l t i vo

hon t Í co la  de  : ' e l a t i va  ex tens ión .  O t ros  manan t i a l es ,  ub i cados

en lugares de contacto entre mater ia le"  
" " " t - ,n , i . r j -os 

y ter .c ia-

r i os  f ac i l i t aban  a  su  vez  e l  r i ego  y  e1  abas tec im ien to  a  l os

mun ic ip ios .  Respec to  a  es te  ú l_ t imo  pun to ,  i u ran te  e l  s i g l o

xv r r r  son  pocas  1as  no t i c i as  que  se  c i f r an  sob re  abas tec im ien -

i os  de  t i po  u rbano ,  eu€ ,  po r  con t ra ,  hab r ían  gozado  a l  pa rece r

de  c ie r ta  impor tanc ia  du ran te  l a  época  romana .  Es  Ce  p reve r

que 1os musulmanes conservaron esas mismas técnicas y af ic iones

po r  e l  acond i c i onamien to  de  l a  red  de  uso  u rbano ,  s i n  embargo ,

l o s  r e s t o s  q u e  l l e g a n  a  l a  c e n t u r i a  o e l ; { V I I I  s o n  c a s i  i o d o s

e l l os  re l -a t i vos  a  i n f raes t r . uc tu ras  y  c rdenamien tos  de l  r egad ío .

EI  auge demográf ico que acontece por  estas fechas (20 )

f ué ,  s i n  l uga r  a  dudas ,  e l  de tonan te  de  un  i n tensc  p roceso  ro tu

r a c i o n  c r  r e  h  i  z n  n a a r ¡ i  r ¡ : n  n a n f s n ¡  . i  ̂ ñ  - ñ  , ,  ¡ , ,  l  +  i  - ':  * u v r  g u s  L L L L u  !  v s r  - , s ¡  ,  I J v r  :  e v v ¡ u r r a r  J  , . ¡ q ¿  
" r . r l i c a r  

1 a s  a n c e s _

: r a l - es  t écn i cas  de  r i ego ,  eu€  en  es :os  sec to res  más  cue  bene f i -
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ciar a un regadío, 1o hacia a los secanosr QU€ con dichas aguas

aseguraban 1as cosechas.

Notic ias aisladas se t ienen de los diversos núcleos que

conformaban el  actual espacio déI Campo de Al- icante. Así el  pue-

blo de Xixona contaba con abundantes aguas nacidas de sus numero-

f . , ^ - + ^ -  l t  ^  D , , a a , r a  \ 7 i a ^ - ¡  D ¡ o a f  - ¡  i \ l r r ¡ l - r aréD  ru= ! ¡ueD \ ! q  Bugaya ,  V i cens ,  no=" t  y  Nuches )  y  de  l as  aguas

del  pantano de Al icante,  asÍ  como de l -a procedente del  r ío  de

la Torre y deL r ío Gascó y de Bugaya.  Todas e1las abastec ian

la c iudad y fer t i l izaban en e l  término un buen número de cam-

p o s  ( 2 7 ) .

Siguiendo en e l  sector  or ienta l ,  e l  pueblo Ce Aigües tam-

L ; : - .  + ^ - i  ^vrs¡r usr lrq esuos abundantes y cr istat inas y de buen Url"a* l . rar-

l izadas en baños por 1os vecinos de los pueblos col indantes por

s e r  s a l u d a b l e s  ( 2 8 ) .

En el  sector de la Albufera Io que había era un exceso de

aguas estancadas que producían daños para la salud y que, según

Cavan i l les ,  " . . .  podr ía  remed iarse  s i  se  h ic ie ran  a l j ibes  donde

se acopiasen aguas puras para eI pasto y abastecimiento famil lar '

como los  había  en  var ios  pueb los  de  la  huer ta  de  Va l -enc ia . . . ' l

(2e ) .

En Ia p." i i¿u del  Raspei .g,  que comprendia los d is t r i tos

l lamados Cañada,  Rebosaf ,  A lcoraya y Rebol ledo,  según e l  antedi -

cho autor ,  no había más agua que la que las zuas sacaban de las

entrañas de la  t ier ra,  y  eue por  ser  de poca cant idad debia repu-

ta rse  en  secano  aque l  r ec in to  (SO¡ .  S in  embargo  o t ros  au to res

ci ran la  ex is tencia de la  denominada Font  del  Caranxalet ,  entre
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Ia Cañada y el  Raspeig, y que a] parecer tuvo cierta i inportan-

c i a  ( 3 1 ) .

Otras fuentes y manantiales se ci tan cercanos o dentro del

recinto de 1a ciudad, como er manantial  termar de Font-cal-ent,

o el-  existente en la f inca propiedad de los dominicos en la Sabo-

: ' ida, los pozos existentes en el  Garbinet,  o 1a denominada fuente

de la casa Blanca o Fuensanta en San Blas, cuya importancia no

debió ser desceñable, pués contaba con una tabla de regantes por

ia que se regulaban los turnos de r i -ego, siendo ut i l izada a su

vez  para  e f  abas tec imien to  c le  la  c iudad jun to  a  la  Font  de l  Bat re .

En ocasiones se aprovechaba igualmente eI agua de r luvia recogi-

r t a  a n  h a  l  < r c  ^ o r n o  l a s  d o s  d e  1 a  o a r i i  c l a  ¿ e  É t  T o 1 1 .  L a  e x i s -t  v v ¡ ¡ ¡ v  ¿ a  p q l  u l u q  q -

t enc ia  de  es tos  r i egos  pe r i f é r i cos  a  l a  c i udad  y  l a  mayo r i a  de

]os restantes,  real izados con aguas v ivas o procedentes c ie no-

r i as ,  e ran ,  en  l a  mayo r ía  c i e  l os  casos ,  poco  re levan tes  y  1as

parcelas cul - t ivadas con e l1os só1o cubr ían e1 'consumo de sus oro-

p i e t a r i o s  ( 3 2 ) .

s in rugar  a dudas e1 paradigma de escasez queda descr i to

en este sector  por  cavani l les,  a l  t ratar  las t ier ras que se ex-

t j -enden entre e l  Norte de san v icente y eI  vecino pueblo de lv lon-

for te,  fuera deL campo de Af icante,  donde se ext iende un val le

o vega en la que se encuentra e l  iérmino de Agost .  A l l i  habia

muy pocas aguas para er  r iego,  hasta eI  punto que según ra des-

cr ipc ión deJ-  insÍgne botánico ' .  .  .  qu ien ignore ser  suma la esca-

sez de1 agua en aquel la  par te del  reyno,  v  eue a veces un sólo

r lego basta para asegurar  y  aumentar  1as cosechas,  ext rañara ver

saLi r  los labraoores haci -a sus haciendas,  quando ernpieza a - t ronar

o amenazar a lguna tempesiad;  los t ruencs,  QU€ en ot : -as car tes
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deL reyno sirven de señal para ret i rarse a sus habitaciones, 1o

son aqui para desampararlas y sal i r  en busca de las aguas y de-

s e a d o  r i e g o . . . "  ( 3 3 ) .

Destacan en este val l -e las obras que real iza pa?a acopiar

las aguas de var ios manant ia les que se perder ian s in ut i l idad

a lguna ,  D .  Ped ro  And rés  V i sedo ,  e l  cua l  l as  recog ía  med ian te  un

es tanque .  Las  t i e r ras  Ce  secano  só lo  ' r .  .  .  r ec iben  a lgún  r i ego

en t iernpos de l luv ias,  a cuyo f in  se han abier . to  canales que se

comunican,  y  romada el  agua en los s i i ios a l tos de ias ar- i -oyadas

y oarrancos se conduce largo t recho a las hereoades.  Alguna vez

en  j u l : o ,  : ' ebosan  oe  agua  l os  cana les  s i n  descub r . i r se  nubes ,  po r

nabe r  l l ov ido  en  l os  non res ,  cuyas  ve r t i en tes  caen  a  l a  espac iosa

hoya  donc ie  es ta  Agos t  y  demás  pueb los  occ iden ta l -es . . .  .Qu i s i e ran

los habi tantes hal lar  aguas a todo.precio,  y  conciuc i r las de cual -

q u i e r  d i s t a n c i a . . . "  ( 3 4 ) .

Ci ta Cavani l les como alguna de las sol_uciones posJ-b1es la

traida de aguas Cesde 1a Laguna de Salinas, cuando fueran perfec-

c ionadas 1as obras de desecación l leva<ias a cabo por  D.  Francisco

Sirera para e l  Raspeig;  o Ia t ra ida de aguas desde e l  Xúcar an-

tes de entrar  en ef  va l le  de Cofrentes,  para regar  las huer tas

de Agost ,  cuyos habi tantes imaginan un pantano a su vez,  en la

garganta del  i4a igmó para acopiar  las aguas caÍdas con mot ivo de

l -as  l l uv ias .

La percepción del  heci ro delata

se encontraban Las i ier ras de1 lugar

del  terrazgo a ta les c j . rcunstancias

ei  caso oe la  vega de . {gosi ,  _cor  1o

Ia  t e r r i b l e  ca res t i a  en  que

y  l a  adecuac ión  sob re  t odo

y que ¡ 'esui ta l lamat iva en

que s igni f ica en e l -  uso y
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economía de1 agua.

2 .2 .3 . I .  E l  pa rad igma  de  1a  o rdenac ión  ag ra r ía

e h idraúl ica. -  La ordenación agrar Ía e h idraúl ica que regis t ran

las  ve r t i en tes  de  es te  va l re  ha  s ioo  pos te r i o rmen te  ana l i zaqa

po r  C i ve rsos  au to res  (35 )  que  han  pues ro  de  nan i f i es to  1a  g ran

inpor iancia del  agua y e l  tecrazgo en estas laderas subár idas,

apuntaoa con acer taco ingenio por  A; : ronio J.  CavaniL les.  Abanca-

Iam ien tos  Ce  l ac ie ras ,  : i egos  i e  boque ras  ; r  p resas  Ge  Cer i vac : -ón

J  accp i c ,  son  l - os  más  c l -a ros  exponen res  te  i as  t éc r : i cas  de  re lu -

l - ac ión  ce  l os  cauoa l -es  espo rá i i cos  ccn  cue  . i e  con raoa  en  es ;e

á inb i t o .  Qu i zás  de  en r re  rodos  e l - i os  l a  nás  l - l ana t i . ¡ a  es  un  t i oo

oe aprovechaniento que ics conbina roaos,  aCemás c le -oresenta:-

una mocal ic iad nueva c ie creación de ter : "azzcs,

Es tud iada ,  en  p r i nc ip io ,  po r  López  Gómez  en  i 973 ,  s i gu iendo

las  no t i c i as  de  Cavan i l l es ,  ! ,  más  rec ien temen te  en  1986 ,  po r

Iv loraLes Gi l  y  Box Amorós,  se t rata,  en pr imer lugar ,  de una ade-

cuación tanto de las ver t ientes Ce los val les,  como de 1os pro-

p ios l -echos de las rarnblas,  para su aprovechamiento agr Ícola y

regulac ión de las aguas,  mediante grader ias y terrazas reforzadas

con muretes de mamposter i .a  y  con a l iv iaderos o sangradores.  La

funcional idad suya era retener  e l  agua caida con mot ivo de un

fuer te chubasco,  y  retener  a su vez eL suelo,  f renando e l  proceso

e ros i vo  en  l as  pend ien tes  e levadas ,  pe ro  pe rn i t i endo .  e1  paso  de

las aguas desde las laderas más altas hasta eI fondo de l-os va-

I les,  aunque ya Laminadas y Cisminuic ias en su onda expansÍva.

P n q  l - o n i  a r m a n l - o  \ r 2  é n  
' l  

n q  ^ á r  r ^ ó S  d e  l a S  f  a m b l a <  w  b a r . r . : n n n s  q pu s  ¿ q -  t  q ¡ t l W a a o  
J  v q :  i  q ¡ ¡ g V D ,  v v

vo lv ían  a  ex t raer  de  sus  lechos  ned. ian te  o t ro  s is tena,  "e r  r íego

por  boqueras"  (36) ,  comple jo  s j -s tema de cer i -vac j -ón  rned ian te  p re-
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sas y acequias en tiemas de onda raigarnbre, y que tenía, de

igual modo, Ia misma funcionalidad, pero ya en el talweg del va-

11e. Por último, venia a yuxtaponerse r¡n sistema más que era

la presencia de presas y pequeños embalses de derivaci6n y de

retención, localizados en diversos estados de conservación en

este sector, pero todas ellas de gran trascendenci.a por la infra-

estructura que presentan y la superficie que beneficiaban.

Estas obras son, algunas, edificios de mamposteria de pie-

dra con cemento de argamasa, ca1 y arena, y persiguen objetivos

varios, retener las tiemas evitando procesos erosivos y generan-

do en contraposición suelo agrícola, mediante el relleno con ma-

teriales de aluvionamiento, y crear una corriente subalvea en

e1 lecho de 1a formación aluvial, de granulometría favorable a

la percolación y eu€r posteriormente, resurge en un punto más

bajo, al  pie de la presa que la ret iene; ya en ésta, se pract ica

una embocadura para dar salida a las aguas a modo de manantial.

A partir de este punto se ha visto que, en ocasiones como en el

caso de la presa de Ia Murtera en el bamanco Blanco (SZ¡, se

habia construido una pequeña poceta rectangular, a modo de abre-

vadero, de la que parte un canal, hoy revestido de cemento, por

donde circulan las agu'as hasta una balsa que sirve de depósito

para su almacenamiento; aguas gue eran aprovechadas para el rie-

go de una pequeña huerta y para abastecimiento del caserio de

La Sarganella.

_ Este sistema deriva de ser,

de acuÍferos, puesta de nuevo hoy

cho más sofisticadas y ajenas aI

cho no debió pasar desapercibido

además, una técnica de recarga

en boga, pero con técnicas mu-

conbexto geográfico; este he-

para los moradores del vaIle,
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que en otro lugar, en la presa de la Casa de la Revuelta con mo-

tivo de la presencia de un embalse de características semejantes

al antes citado, propició la génesis de un almacen hÍdrico en

los depósitos cuaternarios integrantes de un lóbulo del glacis,

que jalonaba e1 cauce del barranco Blanco en su margen izquierda.

Los habitantes ilel lugar, observadores de1 hecho, practicaron

un minado en la parte baja de esta formación con la finalidad

de captar sus aguas guer posteriormente y mediante un pequeño

canal, eran conducj.das hasta las huertas del pueblo (38).

En conjunto todos estos sitemas comesponden a un aprove-

chaniento cuasi-integral de las aguas en estos sectores, que pre-

tendian hacer menos gravosa la aleatoriedad de las cosecha, ya

que en pocos casos se puede hablar de regadíos en el sentido es-

tricto, por tratarse mejor de sec€rnos regados, con dedicaciones

preferentes a la cerml icultura y arboricultura de secano (alga-

rrobo, almendro y olivo) y viñedos en la zona más baja.

Como se aprecia de 1o expuesto, fuera de estos caudales

adventicios, en los valles de suma trascendencia económica, ia

existencia de otros recursos en el Carnpo de Alicante, como los

procedentes de norias, zúas y pozos artesianos, eran poco rele-

vantes a mediados del siglo XVIII y no cubrian las necesldades

para el regadío, que se localizaba en rodales de huerta margina-

les y páriféricos a los municipios, prodigándose con mayor ex-

tensión los secanos nutridos de estos riegos eventuales y espo-

rádicos y que dominaban las vertientes de lomas y cemos.
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2.3. La situación en e1 siglo XIX

En esta centuria y, sobre todo, en su primera mitad, la

situación de los aprovechamientos de aguas se plantearon de idén-

tica forma a como años atrás habian descrito los diversos cronis-

tas. Sin embargo a medida que fué avanzando la centuria, las

sequías pertinaces acabaron por desencadenar nuevos movimientos

tendentes a paliar dichas carestías.

Respecto a los núc1eos periféricos a la ciudad y a su huer-

ta (que merecen tratamiento especial por su importancia) destacan

los establecimientos en Torremanzanas, donde se instalaron dos

fuentes situadas en las inmediaciones de la población y utiliza-

das para abastecimiento; estos caudales eran sobrantes del río

de la Tome , cuyas aguas se aprovechaban para el ríego. En

Aguas de Busot hay numerosos manantiales y de gran abundancia,

que servian para regadío, para usos domésticos y para los baños.

En ca¡nbio en el pueblo de Busot ya se habian establecido en esta

época tres fuentes públicas, dos de las cuales eran de agua fres-

ca para surtir al vecindario y la otra de agua caliente regaba

la huerta. En San Vicente se establecen tres fuentes y nueve

norias de cuyas"aguas se surtian los vecinos para sus usos. Mien

trás gue en Agost la única agua que existía es'Ia que en dias

de lluvias amojaban en gran cantidad'los montes'rMáximo y Tabai-

das, por.  unas bocas que se encuentran a gran al turá.. . ,  (39).

2.3.1. Las estrecheces en la huerta alicantina

Tras haber perdido la

tano en el siglo anterior,

administración de

durante el siglo

aguas del pan-

la tutela del

las

XIX
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pantano anduvo pareja a los aconteceres políticos de dicha cen-

turÍa. De tal suerte que en LS2L recuperaron los regantes la

administración del pantano, gracias a una Real Orden de Fernando

VII. Sin embargo Viravens indica el poco tiempo que duró esta

situación, pués la nueva llegada del régimen absoluto, en L823,

trajó de forma paralela la destitución de la Junta antes nombra-

da, siendo encargado el Administrador del Real Patrimonio del

funcionamiento del pantano. Cuando en 1840 los acontecimientos

potíticos variaren su curso y se constituyó en Alicante la Junta

Provisional del Gobierno, esta acordó entregar la administración

a una Junta de Regantes. En octubre de 1840 la regencia del

Reino ordenó la disolución de las Juntas Provisionales, pero

respetó los actos por ellas llevadas a cabo. Es por ello que

eI pantano, aI no haber sido reclamado por el Real Patrimonio,

siguió siendo administrado por los regantes, situación que se

mantiene en nuestros días (¿O).

En LBM se aprobaron los nuevos estatutos y, a partir de

este momento, la historia estatutaria y del regadío del pantano

viene ligada a los perÍodos de estrecheces unidos a las sequías.

Por estas fechas hubo un gran incremento de presas ilegales

en la comiente del rfo, desde su nacimiento hasta el término

de TÍbi, y cuyos naturales alegaban que si el agua nacía en sus

términos por qué se les prohibía regar sus tierras, y reclamaban

por el lo.el  aprovechamiento de las aguas (4f.) .

A resueltas de dicha polémica nació eI Sindicato de Riegos

de la Huerta y se elaboraron unas nuevas ordenanzas y estatutos,

aprobados el 30 de abril de 1849, para posteriormente en LS65
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aprobarse el Reglamento. A partir de la constitución del Sindica

to como órgano rector y administrador del ríego, pasó éste con

rapi.dez a encargarse de las cuestiones con é1 relacionadas, y

que desde un principio tuvieron que ver con las sequías del mo-

mento.

La frecuente escasez de agua fué un evidente motivo'de

preocupación para los dirigentes del Sindicato, Ios cuales promo-

vieron iniciativas diversas encaminadas a perforar pozos y gale-

rías en eI curso de1 río Seco o en el bamanco del Vergeret, con

el fin de captar aguas subtemáneas, que contribuyeran a paliar

el constante déficit hídrico. En 1851, a instancias del ente

administrador de riego, se desplazó a Alicante el geólogo catalán

José Antonio Llobet, con el fin de estudiar el temeno y hallar

eI lugar idóneo para realizar perforaciones. Trás una detallada

prospección el geólogo indicó que podia ser factible eI lrraLJ,azgo

en las proximidades de Torremanzanas. El proyecto fué presupues-

tado en 160.000 reales, pese a todo la empresa fracasó, pués a

poco de iniciarse los trabajos dirigidos por Llobet, este murió

(en 1-861) abandonándose los trabajos (42).

Madoz al referirse al término de Alicante', en la primera

mitad del siglo XIX, indica en cierto modo la problemática por

la que atravesaba la Huerta: r'... todo é1 es desigual y bastante

árido; aunque se ven tiemas feraces y bi-en cultivadas, cubier-

tas de sembrados y con muchos árboles de diferentes clases; to-

dos son de secano menos por. el lado NE, donde se encuentra la

huerta, la cual consiste en una hondonada de L L/2 Leg. de NO

a SE y de 1- de NE a*SO de extensión; comprende 3O.675 tahullas

de muy buena calidad, laboreadas con intelj-gencia, especialmente
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la parte destinada a viñedo, todo es un hermoso vergel al cual

dan el  aspecto más del ic ioso y pintoresco.. .  e1 crecido número.

de quintas'y casas de recreo con sus jardines y huertas, todas

el las cómodas y muchas de el las magnff ica,q.. . rr  (€).  Señala que

la construcción se debió a otros tiempos de mayor abundancia en

que sus propietarios de Alicante pasaban en ellas gran parte del'

verano y otoño, y cuya costumbre se había perdido bastante por

la sequía que desde hacia tiempo venia experimentando este pais.

Dé ahÍ que en el término de Muchamiel (en plena huerta) se hicie-

ran excavaci.ones para encontrar agua, pero esta se encontraba

a mucha profundidad. Por ello se tuvieron que ceñir a las aguas

del Pantano, que además de usarlas para el riego también se dis-

traian para los demás usos, a los que se sumaban las del Panta-

net, recogidas en épocas de avenida del río Seco.

A esta mísma época de sequía debe comesponder Ia excava-

ción de las minas de1 barranco del Jurcaret, que con eI nombre

de Tangel-Santa Faz abastecian a un pequeño pantano de fábrica

en Ia huerta de Tangel y que persiste en la actualidad.

Esta situación de escasez se agravó en los años L876-77,

con motivo de las pertinaces sequías que redujeron en extremo

las aguas del río Monnegre y por 1o que la Huerta quedó asolada.

A raíz de ello, se desató una agria polémica entre los regantes

alicantinos y los usuarios de 1as quince presas antiquÍsimas ubi-

cadas en las margenes del río, entre el pantano de Tibi y el azud

de Muchamiel. Los regantes del Monnegre pretendian regar de

un modo continuo y sin límite horario las 275 tahullas de que

disfrutaban, con Io que perjudicaban ostensiblemente al resto

de los regantes, gu€ sóIo podian disfrutar del agua sobrante,

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



191t

en el caso de que esta llegara a producirse. La raz6n que ale-

gaban para obrar así era que dichas presas databan de una época

mucho anterior a Ia construcción del oantano.

Los propietarios de tiemas en la huerta alicantina opo-

nían, por otro lado, unos derechos a las aguas del rÍo adquiridos

con tanta antigüedad o más que las quince presas, y acrecentado

por el hecho de que el pantano se construyó con su dinero.

Diversas vicisitudes y réplicas qu"á""on zanjadas en 188O,

cuando una ReaI Orden dejó claro que los regantes de dichas quin-

ce presas habÍan de acogerse a la distribución que hacia el Sin-

dicato, teniéndo pués que acudir al mismo para recoger los bonos

indicadores del agua que les correspondía en cada tanda. La. mis-

ma Real Orden confirmaba aI Sindicato la facultad de exigir mul-

tas y responsabilidades, así com su competencia en cuestiones

de administración de agua (44).

2 .3 .1 .L .  D is t r ibuc ión  de  las  aguas. -  E l  s is tema

de distribución del riego se regulaba en eI Reglarnento de 1848,

según el cugl, trás abrirse la compuerta del pantano, el agua

debia salir en cantidad suficiente para que, una vez descontada

la que le comespondÍa a las quince presas del Monnegre, la ace- *

quía mayor de 1a Huerta llevara un caudal que permitiera Ia for-

mación en eI partidor principal de rrdos dulas o hilas de un pie

en cuadro' ,  medida de Burgos, con la velocidad de seis pies por

segirndo" r eu€ equivalen a L28 l/seg, tal y como indica eI artí-

culo 1e del Reglamento para el ríégo (45.) .

Estas hilas eran continuas, divididas en turnos o martavas
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teóricas de 21 días, L15 horas, 7 minutos y 3O segundos en invier

no -desde el 29 de septiembre hasta eL 24 de junio- y de 14 días,

10 horas y 15 minutos en verano -desde eL 24 de junio al 29 de

septiembre-, ascendiendo a 1.038 horas y 15 minutos las tandas

invernales y a 692 horas y L0 minutos las estivales.

La distribución de las tandas en invierno era como sigue:

. 508 horas y L5 minutos de agua vieja repartida entre los dueños

de 338 5/6 hi los, araz6n de 1'5 horas por hi lo.  Este agua vie

ja era propiedad por sí misma y no podÍa venderse más que a aque

llos que disfrutan de agua nueva en la Huerta, pués de este mg

do no es susceptible de especulación y queda vinculada al riego

huertano.

. L9 horas de privilegio, asimilada a la vieja y repartida entre

sus propietarios.

. 5lL horas de agua nueva, entre los dueños de 3O.600 tahullas, a

razón de un minuto por tahulla. Este tipo de agua estaba unida

a la tiema (no pudiéndose vender por separado una cosa de Ia

otra) a taz6n de un minuto por tahulla a 1o largo de nueve me-

ses aI afio, y la tercera parte (aO segundos) en los tres meses

de verano.

En verano

terceras partes

se

de

distribuia siempre a los interesados las dos

1o que les correspondía.

Además de los dos tipos de agua expuestos esta Ia llamada

" agua del Sindicatorr, perteneciente a este, desde la construc-

ción del pantano; y Ia de rravenidarr o eventualr güe no se recoge

en eI pantano, sino en los azudes de l{uchamiel, San Juan y Cam-

pelIo, y que sirve para poder incrementar eI caudal normal de

r iego.
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2.3 .L .2 .  ta  p rác t iea  de  r iego. -  Las  aguas,  t ras

salir de la paleta del pantano, recorían una longitud de L2 ki-

lometros a 1o largo de1 lecho del río, hasta llegar al azud de

Muchamielr, donde se ubicaba el partidor principal. Hoy como en-

tonces, el eje principal de la red de riego ya en Ia huerta 1o

constituye la AceQuía Mayor, que la atraviesa en su totalidad,

desde el.azud de Muchamiel al mar. De ella surgian los brazales

(bragals) o acequías de primer orden, y de estas nacen las ace-

quías secundarias o hi juelas ( f i l lo les),  que son de poca longi-

tud, exceptuando la de Villafranqueza y Cámpello. Aún existen

otras ramificaciones de orden inferior que salen de las hijuelas

y son denominadas ramales o ramals, pudiéndo partir de estas las

conocidas como subramales.

Hasta principios del siglo XX, tras llegar el agua del

pantano a1 azud de Muchamiel y pasar a acurnularse en el Pantanet,

se hacia entrar en Ia acequía principal. AIlÍ, e1 primer parti-

dor Ia dividía en dos dulas iguales, discumiendo la primera por

el brazal de Alfaz y Ia segunda, tras seguir un trecho por la

acequía, llegaba 1a brazal de la Tome, pasando luego a los dife-

rentes brazales, según el orden fijado de antemano y señalado

en un plano esquemático contenido en el Reglamento.

El derecho aI riego viene marcado por la posesión del co-

rrespondiéhte rralbarárr o boleto expedido por el Sindicato paa

controlar eI agua que se riega, y la reparte entre 1os poseedores

de un carnet que los acredita como tal . Los "g@|r son de

distintos precios, de acuerdo a Ia cantidad de agua comprada,

7r3O mi.nutos, 15 minutos, 3O minutos, t  hora, t  hora y 30 minu-

tos.. . ,  y cada uno de el los t iene un color di ferente. Representa
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este boleto un título al portador, de tal modo que aunque el agua

está unida a la t iema, si  algún propietar io no la ut i l iza, la

puede vender a otro para que riegue, el cual compra el boleto.

EI encargado de controlar las compuertas de riego, Jfr por

tanto, responsable del reparto del agua es elnmartaveror, el cual

debe avisar a los regantes para que esten en sus puertas en el

momento de riego. El reglamento estipura que losrmartaveros"han

de ser dos, uno por cada dula, pero como en la actualidad las

dos marchan uni-das, actua cada uno media tai¿a.

EI turno de riego comienza en el momento en que el primer

regante recibe agua en sus tiemas, controrando éste el agua

mientras lIega y discume por su propiedad;este agua se denomina

de trarrosegort o |tprimer aguatr.

Además esta estipurado que haya otro número de personas,

como son dos guardas que ayudan a conducir las hilas, un particio

nero que debe estar en el Pantanet y regule las aguas que salen,

un azutero y un pantanero, además del Fiel de Agua quef vigila

a los anteriores para que cumplan sus deberes y ta llegada del

agua desde el Pantanet al primer regante; así como ha de estar

presente en er momento que acabe la tanda. por último estan el

Secretario y el Recaudador oficial

2 .3 .2 . La escasez de recursoa en Ia ciudad de Alicante

El foco de atracción, eu€ a partir de este siglo comienza

a ejercer la ciudad, va a centralizar durante largo tlempo el
problema del agua en el abastecimiento urbano de la capitar.
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Por 1o que atañe a Ia ciudad, y según Madoz, el vecindario de

Al icante se encontraba en la pr imera mitad del s iglorr . . .  suf i -

cientemente provisto de aguas potables que eran conducidas a

ocho fuentes públicas por medio de cañerias desde el lugar donde

se reparten, llamado Casa-Blanca, próximo al manantial situado

hacia el NIC, nó lejos de la fuente de San Fernando; haf, quien

prefiere sin embargo las de la fuente Santa, Alcoraya y otras

fuentes por parecerles más agradables; son muchas las casas que

tienen pozos-cisternas de agua, si bien esta es blanda y poco

apetecible, pero que se puede no obstante beber sin daño en caso

d e  s i t i o  o  d e  n e c e s i d a d . . . r r  ( 4 6 ) .

Esta relativa suficiencia en el abastecimiento encuentra

explicación si se parte del estancamiento demográfico que se pro-

duce en la población municipal de Alicante, entre L803 y L855,

suscitada por ciclos recurrentes de escasez alimentaria, de epi-

demias, sequias y guerras (47).

2.3.2.t .  El  agotamiento de las fuentes tradicio-

nales.- Durante la década de los sesenta del siglo XIX es cuando

se produce un claro auge del contingente demográfico, situándose

en unos 3O.OOO individuos, motivado por eI factor dinamizador

que llegaria a ser eI puerto, acrecido en su importancia una vez

construido el femocamil eu€r desde 1858, enlazaba con

Madr id  (48) .

La insuficiencia en el suministro de agua a finales de si-

glo fué notable y desencadenó junto a las nuevas epidemias y se-

quías, como la f iebre de L87O y la sequía de L877, o el  cólera

de L885, una nueva situación crítica en 1a demografía alicantina.
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EI principal caudal de agua que desde antiguo abastecia

al vecindario era el llanado de Casa Blanca, procedente de los

manantiales del Tossal, a poco más de L Km de la población, y

cuyo minado y conducciones se remozaron a mediados de los 50;

por el año 1861 se finalizaron e impermeabilizaron las conduccio-

nes de los depósitos y se construyeron pozos y cisternas de gran

capacidad, entre las que destacan las localizadas en la pLaza

de Pont; sin embargo, los descensos apercibidos en los aforos

de los pozos utilizados, del orden de unos 2OO m3 diarios en sólo

l-3 años, motivaron Ia urgente búsqueda de nuevos caudales en

áreas próximas o ya lejanas.

Por aquellas fechas (1870) se extinguieron también los ma-

nantiales de la Goteta y la "fuente Santa| y disminuyó sensible-

mente eI .del Sasrat. Como medida de primera urgencia se contra-

taron 2L4 n3 diarios con la compañia "La Regeneradora'tr eu€ alum-

braba agua en el término de San Vicente del Raspeig (¿g).

Modestos industriales se dedicaron a traer cubas de agua

desde la Alcoraya en caros, que luego vendian arrbuen preciort ,

asi como las que traían de Villena y otros puntos. A partir del

año L876 al aumentar la sequía, la escasez fué mayor y surgieron

multitud de proyectos para remediar el mal, figurando entre ellos

eI viaje de aguas de Tomemanzanas¡ eü€ no tlegó a feliz término,

y la destilación de agua del m€rr por el procedimiento de M.

Normandy, cuyas náquinas funcionaron hasta poco antes de reali-

zarse el proyecto de la Alcoraya. Al propio tiempo eI Ayuntamien

to hizó abrir pozos en muchas calles y prazas, colocando bombas

para dotar ar vecindafio de aguas, aunque impotabres, necesarias

para otras apl icaciones (50).
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De esta suerte la fase crítica de la segunda mitad de1 si-

glo provocó numerosas tentativas de alumbrar nuevos caudales,

pero las malas condiciones hidrogeológicas del lugar hicieron

estériles dichos empeños ante er inmediato agotamiento de los

caudales exiguos y , en las más de las veces, ante su carácter

salino o de ínfima cali'dad.

Esta situación convierte el problema del agua en uno de

1os más angustiosos para la ciudad y es origen, en ocasi.ones,

de litigios entre el gobierno municipal y algunos particulares

integrantes de la burguesia local, como José poveda, Luis Lafora

o José Gabrier Amérigo, que protagonizaron diversos intentos de

asegurar el  su¡ninistro de aguas potables (51).

2 .3 .2 .2 . Las bases ideológicas y tecnocráticas

del siglo xrx y su proyección en el xX.- Las perentorias nece-

sidades gue tenía la ciudad en la segunda mitad del sigro xrx

fueron er estímulo que motivó, desde fines de dicha centuria y

comienzos de la siguiente, el acometido de obras hidráulicas de

mayor envergadura. Estas se insertaban en un ambiente ideológico

en el que la PolÍtica Hidráulica se observaba dentro del concepto

regenacionista como la única vÍa para el desamolro y bienestar

de ras tiemas de España. De otra parte, los logros técnicos

contaron en esta época con ra gran vÍa de penetración que era

el ferrocamil y que benefició el acercamiento de tecnología y

capitales extranjeros. Todo erlo contribuyó decisivarnente a que,

a partir de estos años, se produjeran cambios sustanciales en

la geografía y economía del agua en Ia comarca.

Hasta este momento se trataba de proyectos que no por su
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modestia dejaban de ser importantes, pero que se reducÍan a los

clásicos minados y transportes de aguas desde lugares más o menos

cercanos. Entre la gran cantidad de ideas, algunas de ellas qui-

méricas, eu€ se barajaron por aquellas fechas destacaba el pro-

yecto del Canal del Algar que pensado en L867 no llegó nunca a

realizarse. Entre uno de los objetivos que justificaban plena-

mente dicha obras, estaba la del abastecimiento a la ciudad de

Alicante, cuya situaci6n, según rezaba Ia memoria de dicho proyec

to, era muy crítica y, sobre todo, poco segua de cara al creci-

miento que venia experimentado esta (52).

2 .3 .2 .3 . Los Viajes de Agua.- Esta va a ser,

sin rugar a dudas, er precedente de una nueva etapa de la econo-

mía'de ra comarca, y cuya carencia de recursos obligó a plantear-

se y ejecutar la importación de caudales. Distintas tentativas,

fruto de la inquietud que dominaba a la sociedad alicantina de

aquellos años, se concentraban en una serie de proyecto hidráuli-

cos que comenzaron de modo efectivo a iniciarse a partir de las

dos últimas décadas der siglo xrx, en plena ebullición ,rregenera-

cionistatt y que iban a marcar decisivamente Ia trayectorÍa sociar

y económica del siglo XX, sobre todo de su primera mitad.

La traida de aguas de Ia Alcoraya, en l_880, surge por ini-

ciativa del Marqués de Benalúa y bajo un proyecto del ingeniero

D. Pascual Pardo Jimeno (53). segiiri reza la memoria de dicho

proyecto rrdoloroso es en extremo, gue Ia falta de este deseado

elemento ahuyente a los muchos forasteros que en las épocas caru-

rosas podrÍan venir con gran provecho nuestro, a tomar los baños

de nuestras tranquilas playas, pero más que todo es angustiosi-

simo er vernos amenazados constantemente a no poder satisfacer
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algún día una de las pr imeras necesidades que nos da la vida.. . rr .

Una nueva percepción, respecto del uso del agua, nacia en los

albores de esta centuria y esta es, en cierto modo, acorde a un

crecimiento urbanístico polarizado en el centro neurálgico de

la ciudad de Alicante y sus nuevas funciones (54).

E1 proyecto consistia en traer aguas desde la Alcoraya,

partida rural del Campo de Alicante y, según Pardo Jimeno, en

aquella época una de las rnás fértiles y pintorescas de esta co-

marca; agradable por sus aguas y ambiente perfumado por los pi-

nos, y rica por las producciones agrícolas y por el comercio

que los habitantes de aquel punto hacian con Ia venta de aguas

de las cristalinas fuentes y manantiales de esta población, 1os

cuales se situaban en la vertiente Este de la siema de la Alco-

raya (hoy siema de las Aguilas). La existencia de estos m€u1an-

tiales abundantes, causa de tanta riqueza, resulta en cierto modo

sorprendente, ya que de ellos no hace alusión Cavanilles, ni pos-

teriormente Madoz, de lo que puede deducirse en parte que si no

fueron apreciados sobre todo por el primer autor, mucho más mi-

nucioso en Ia observación y descripción geográfica, estos debie-

ron ser alumbrados o aliviados mediante algún sistema de gale-

rias o minado que las }i.iz6 brotar, ya que constituia esta una

práctica muy común en aquellos tiempos. De otro lado, la exigue-

dad de los caudales y su práctica desaparición años después co-

moboran en cierto modo esta hipótesis de surgenci.as creadas por

la mano del hombre y explotadas por él mismo.

Las aguas de la Alcoraya fueron adquiridas en propiedad

por l lmo. Sr.  D. José Carlos de Agui lera, Marqués de Benalua,

con la sola idea de conducirlas a 1a ciudad por medio de una tu-
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beria para abastecer las necesidades apremiantes de su vecinda-

rio, que por otro lado venían siendo objeto de prácticas abusivas

en eI cobro de las aguas a precios exhorbitantes y que habian

constituido hasta entonces un monopolio explotado por alguno de

sus moradores. Además a la sombra de estas aguasr por entonces

las mejores (55),  se expendian al  mismo precio otras no potables

y de malas condiciones de salubridad.

Contribuyó en este proyecto el Ayuntamiento de la ciudad,

que concedió las autorizaciones necesarias para practibar las

obras del viaje de las aguas y permitió util izar vias y calzadas

para la conducción, así como puntos céntricos en el casco de Ia

ciudad para el establecimiento de las fuentes. Fueron igualmente

colaboradores en este sentido gran parte de los particulares con

intereses en los puntos por donde pasaban las conducciones.

La conducción, con una longitud de 16 Km, l-36 m y 54 cm,

salvaba un desnivel de 202 metros desde el punto de partida hasta

su final en Ia ciudad. Partia de la falda de 1a sierra de la

Alcoraya, para luego bordear la sierra de Mediana por eI Sur,

Ia de Font-Calent por el Norte y la Serreta Larga de nuevo por

el Sur. Posteriormente cruzaba el barranco de las Ovejas y eI

ferroearril, para acceder al bamio de San Blas, llegando aqui

al punto denominado Valladolid, en el que se estableció un depó-

sito que suministraba el agua a toda la ciudad a través de un

sistema de tuberias de hiemo qu-e conducian el aguas hasta tres

fuentes; una en la plaza de la Constitución, otra en la de San

Francisco y otra en el Panteón de Quijano (antes de san Agustín).

A partir de estos tres puntos de abastecimiento, el día
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8 de mayo de 188L comenzó el público a proveerse de agua diaria-

mente de las provenientes de la Arcoraya al precio de cinco cén-

timos de peseta el cántaro, precio ínfino comparado con eI que

habian tenido hasta entonces las aguas (SO¡.

El gasto de las diversas fuentes aforaba un volúmen de agua

de 12 r y 43 cl por segundo, o 1o que es lo mismo l-2g.ooo I por

cada 24 horas, y eü€r consi.derando el número de habitantes de

la población en esa fecha de 3o.ooo, resultaba una dotación de

4 litros/habitante/día. Nuevas exproraciones dieron lugar años

más tarde a ra apertura de dos nueva,sfuentes, la del portal de

Elche'  con doce caños, y la de ra carre Alfonso el  sabio, eue
incrementaron junto a las existentes aun total d,e 432 m3/día las

dotaciones de la población (SZ¡.

Este abastecimiento supuso un revulsivo dentro de la dota-

ción de infraestructura urbana de Ia ciudad y contó con un siste-

ma complejo de administración tendente a la economÍa y buen uso

del agua, teniendo incluso un servicio a domicilio mediante ca-

rros aguadores, estrÍctamente controlados y revisados para garan-

tízae e1 origen y calidad de las aguas de Ia A1coraya.

El Car¡al del Cid. De nuevo a finales de los años ochenta

surge el problema de la escasez de agua, que en L887 c.uando la

población alicantina contaba ya más de 4O.OO0 habitantes provoca

Ia aparición de r¡n proyecto firmado por eI ingeniero D. Silvio

Viñes Martinez, el cual pretende la conducción de las aguas a

través del"canal de1 Cid"a 1a ciudad de Al icante; en su memoria

justifica Ia necesidad del proyecto partiendo de los recursos

existentes en el momento y del incremento poblacional. Según
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dicho autor, el gasto consignado por las aguas de la Alcoraya

es de 129.OOO l/seg, según memoria de esa traida; al caudal se

añadirian 1OO.00O I eventuales por término medio que entran en

los depósitos de Valladalid y Casa Blanca, procedentes de las

"Norias de Pagorr de Tomegrosa en San Vicente del Raspeig, que

eran distribuidos por la cañeria rnunicipal. Además estimaba otra

dotación añadidade 5O.OOO 1 por concepto de varias norias de los

alrededores de la población y pozos artesianos; sumando en total

3 '24 I  por habitante y día procedentes de la Alcoraya y 3175 de

las Norias, dotación que consideraba insignificante para Ia capi-

tal , con el agravante de que alguna de las aguas eran iregulares

y eventuales.

El proyecto del Canal del Cid, alimentado .por las aguas

de 1os pozos artesianos de sax, y cuyas obras se habrÍan decla-

rado de utilidad pública, proporcionarÍa l_O I/s para Ia ciudad

de Alicante. Ello representabei un gasto diario de 864.000 li-

tros, que repartidos entre el censo del momento suponia una dota-

ción de 21 I y 60 cl por habitante y día, dotación muy superior

a la que figuraba en este momento en otras capitales (58).

Constituia ya esta cantidad un caudal respetable, que ade-

más se sumaba al de la Alcoraya, y con ello se pariaría tra cares-

tía que se tenla del elemento, así como la ,vida ranguida de ra-

quitismo y privacionesrr, que se trocaria en vida moderna de las

poblaciones cultas rrcuya base es eI trabajo, la abundancia y e1

b ien  es tar .  .  . ' r .

Además se suponia que q,.,eaarian algunos sobrantes para de-

dicarlos al riego de los alrededores de 1a capital y que se des-
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tinarian a usos varios, como saneanniento y mejora de las cloacas

y de los mignitorios, para el servicio de extinción de incendios,

para riego de calles, plazas y pequeños jardines, para fuentes

monumentales o casas de baños, permitiendo la creación de barsas

para lavado en buenas condiciones, ya que los lavaderos de la

época eran verdaderos bancos de suciedad y estanques de aguas

comompidas (receptáculos de calenturas intermitentes), así como

se podrÍa abastecer las vias férreas para sus generadores de va-

po" r . {  a  la  mar ina .

De igual modo propiciaria, por último, la expansión urba-

nística proyectada por aquel entonces a través de 1os ensanches,

y que requería para ello dotaciones de agua suficientes.

ta obra, en fin, era una continuación del acueducto de un

primer proyecto que conduciría las aguas desde villena hasta la

Rambla de Ia Chirichola, en longitud de 2214 Km, y que desde aquÍ

mediante un sifón y una conducci.ón de 26'4 Km conducia las aguas

a través de los términos de Novelda, Agost, Alicar¡te y san vicen-

t e .

La calidad de las aguas era¡x, según los análisis, buenas

y sus propiedades físicas las definian como claras, diáfanas,

transparentes, inodoras y de sabor agradable, sin trazas de mate-

ria orgánica y no se descomponian ni 
-por. 

la ebullic*n, ni por

la disolución de cloruros de oro, ni profundamente las de jabón.

Además contenian una cantidad de aire por litro de agua de 19162

c c .

EI punto de partida de esta empresa fué la instancia pre-
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sentada al Ayuntamiento de Alicante en Ia sesión de 16 de marzo

de 1888 por los señores D. Juan Leach y D. F. Bernard, en la cual

se fijaban las bases de un contrato para el abastecimiento com-

pleto de la ciudad con las aguas de dichos pozos (59).  Sin em-

bargo el proyecto no fue adjudicado por el Ayuntamiento hasta

l-891, en cuya fecha la disminución de los caudales de 1a Alcoraya

era ostensible, habiéndose reducido a 158 m3/día. La concesión

fué hecha a Enrique Concounte y Julliat, propietario de 1os 5 po-

.zos artesianos en Sax, que describía Silvio Viñes Martinez en

su memoria descriptiva del proyecto; pero el Marqués de Bena-

lua, al consider¿rrse preterido en sus intereses interpuso recurso

de alzada, paralizando durante más de un año eI expediente de

Ia nueva concesión, hasta que por ReaI Orden de 3 de diciembre

de 1892 fué aprobado. No obstante el litigio duró hasta L895,

a1 ser invocados los derechos de la compañia inglesa Eglligante_
I¡fater l¡/ork Limited, adjudicataria de los pozos de la Alcoraya,

que veia lesionados sus intereses al quedar en desventaja frente

a la nueva concesión otorgada a una nueva compañía por r¡n período

de 60 años para suministrar el agua potable a Ia ciudad. Final-

mente recayó en Concourte la concesión, eI cual estableció un

contrato con Ia empiesa belga Compagnie Generale des Conduits

9.8,, que constituyó la I'Societé d'eaux d'Alicantet' para Ia r:ea-

lización de los trabajos precisos para la conducción de 1as aguas

desde Sax (60)

Los trabajos concluyeron a fines de L898, siendo inaugura-

dos ese mismo año los servicios. Partia el suministro ya en la

ciudad desde los depósitos de 1a red municipal situados en la

partida de los Angeles y contaban con un cubicaje de 8.OOO m3,

desde los cuales y a través de tuberias de hierro se distribuia
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eI agua a la ciudad mediante 25 fuentes y 165 bocas de riego o

incendios existentes en el  casco urbano, viniéndose'a resolver

un problema que se amastraba desde primeros de siglo y que dejó

solucionado hasta la mitad del siglo actual- el abastecimiento

urbano de la ciudad de Al icante (61-).

2.4. El siglo XX en su primera mitad: escasez y búsqueda de

nuevos caudales

A comienzos de siglo el abastecimiento urbano . i"'".pit"r

habia quedado en cierto modo resuelto, sin embargo re$ba por

asegurar los recursos a un buen número de poblaciones que repre-

sentaban deficiencias y areatoriedades en su abastecimiento, y

de otra parte los riegos, atendidos en er sector de la lluerta

por el pantano de Tibi y en el resto, por las fuentes, manantia-

les, norias' pozos o minas, resultaban de igual modo escasos y

efímeros.

Las condiciones climáticas e hidrogeológicas del campo de

Aricante, expuestas en un principio, y la continua búsqueda y

explotación por parte de los pobladores, han determinado que los

recursos hÍdricos obtenidos por los diversos medios antes apunta-

dos, sin ser los suficientes decrecieran todavia más a 1o largo

deL presente siglo. De ahí que, gracias al comprejo sistema que

constituye el ciclo del agua, las afecciones sobre los mantos

profundos han determinado una escasez tanto subterránea como su-

perficial, eu€ ha conllevado 1a desaparición de manantiares, fueg

tes y cauces de circulación lntermitentes y cfertos tipos de

obras y explotaciones. De tal suerte que en la mente y percep-

ción de los actuales lugareños no quedan nociones de estas; sin
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ir más lejos, surgencias como las de Busot y Aigües, la mina de

1a Alcoraya, la fuente de la Goteta o la misma cuenca del baman-

co de las Ovejas, c¿¡recen hoy de entidad geográfica para mucha

gente.

Periodos de graves sequías, sobreexplotación de formaciones

acuíferas subterráneas que hoy unicamente aforan agua a través

de sondeos profundos, y el abandono de técnicas ancestrales de

regulación son quizás los más claros exponentes de- la situación

que a 1o largo del siglo empujó a Ia captación de caudales alóc-

tonos al enclave comarcal.

2.4.1. El apogeo de una tradición: trasvases e importa-

ción de recursos hÍdricos

Las penurias que sufría el regadío de 1a Huerta de Alicante

a comienzos del siglo debido a la imegularidad de los caudales

procedentes del pantano hacía que los cultivos y cosechas fueran

bastante aleatorias, ya que las distribuciones teóricas, antes

expresadas, no se cumplian, viéndose las tandas alargadas en va-

rios meses. Estos hechos plantearon la traída de agua en los

albores del siglo, siguiendo con la pauta ya iniciada, desde

otros lugares, para lo cual se-crearon sociedades mercantiles

de aguas.

tos abastecimiéntos urbanos también necesitaron ir incre-

mentandose, por 1o que además de las diversas aperturas de pozos

en Sax por Ia rrSociedad de Aguas de Alicantert, se comenzaron a

importar en esta primera mitad del siglo, aguas procedentes del

Taibitla, al crearse en este en L927 la lvlancomunidad de canales
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del Taibilla para abastecimientqs de aguas.

2.4.L.L. "La Sociedad del Canal de la f tuerta'1-

Las condiciones por las que atravesaba la Huerta hicieron brotar

entre ros hacendados y terratenientes del lugar (62) la necesidad

de buscar aguas y }levarlas a sus tierras. para lo cual surgió

a principios de siglo la Sociedad del Canal de la Huerta que,

a través de las obras de captación y de distribución de aguas,

haria 1legar los recursos necesarios para paliar la sequía y ase-

gurar mediante caudales foráneoi er mantLnimiento del regadío

tradicional en ros carnpos y municipios de san Juan, Muchamiel

y la santa Faz. La empresa surgió así por una clara necesidad

del regadío, pero a ra vez con mente capitalista, ya que intenta-

ba sacarle producto a las acciones por la venta del agua.

Desde el 25 de octubre de 1907 en que tomó vida jurídica

y se constituyó esta sociedad, el consejo Administrativo empezó

las negociaciones con los señores Atienza, Esteve y carió para

Ia compra de las aguas que dichos señores tenían en propiedad

y alumbraban por medio de pozos artesianos y galerias en el tér-

mino de vi l lena, en la part ida de zar icejo (63).  La escr i tura

de compra-venta, realizada el día zs de enero de 1990, dió ra

propiedad a la Sociedad del Canal de ISO L/s de agua, por el

precio est ipulado en 500.000 pts.

El proyecto tropezó ar principio con algunos obstáculos,

como la oposición de algunos vecinos de vilrena, sax y de D. Hi-

lario Amat, vecino de Erda, gue interpuso un recurso de alzada

tras haberse aprobado en la Jefatura de obras púbricas la Memoria

der Proyecto y la declaración de utilidad pública de las obras
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del canal por parte del Gobernador Civil de la provincia. Pero

dicho recurso fué desestimado y confirmada 1a providencia det

señor Gobernador por Real Orden de 3O de octubre de 1908 (64).

La obra fué adjudicada a D. José Sala Planelles y comenza-

ron las obras a primeros de diciembre. Se trataba de una conduc-

ción de 68 Km cubierta y con revestimiento impermeable, y que

en casi todo su trazado trascumia a determinada profundidad de

la superficie del temeno, y plegandose esta a las sinuosidades

del mismo. En algunos trayectos en que existian depresiones en

exceso acentuadas se las cruzaba con acueductos cie hormigón arma-

do más o menos importantes, y en las ocasiones en que se atrave-

saba temenos yesosos, iluy abundantes en ra zona (asomos triási-

cos) se cruzaban dichos puntos con refuerzos o armaduras de hie-

rro y tela metálica embebidos en hormigón, todo elro tendente

a la resistencia y larga duración de la obra. Al comienzo del

canal se construyó, en un principio, una caseta para un guarda,

en la que un aparato automático indicador controlaba de manera

exacta e1 caudal que entraba en é1 en cada momento.

Todos los obstáculos y oposiciones fueron salvadas por 1a

unión que mantuvo 1a sociedad, la cual unicamente pretendia rrbene

ficiar la huerta de Alicante sin perjudicar en nada a aquellos

términos, comprando unas aguas particulares que nunca .fueron

aprovechadas por er lostt .  A.f inales de diciembre de l-9go ya se

habian suscrito 4.ooo acciones a 50o pesetas cada una, que forma-

ban el  capital  in ic ial  de la sociedad.

EI agua se obtenía mediante bombas, con una potencia de

3oo HP, de l-4 pozos artesianos en er término del Zarióejo, comen-
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zando a suministrarse a Ia huerta en L910. Esta beneficiaba

además una parte de las necesidades hídricas de los términos que

atravesaba (Elda, Petrel ,  Novelda y Monforte del Cid),  hasta 11e-

gar al Campo de Alicante. El caudal adquirido aumentó a 1o largo

del siglo, hasta llegar a los 5OO l/s que tenía ya en propiedad

en 1980 y se distribuia en el sector de la huerta aprovechando

la red general de acequias de la misma.

Hoy en día sigue suministrando agua esta sociedad y el sis-

tema de regadío ut i l izado es el  mismo, el 'de vertedero, según

el cual el agua es conducida por medio de compuertas o paletas

que reducen la velocidad del agua, con el inconvenente de las

pérdidas de fluido a través de la red de distribución que es

aprovechada por otros agricultores si les llega a las lindes.

se regaba en turno descendente desde Novelda hasta Muchamiel,

y a lo largo de dicho trayecto se situan en total 23 vertederos

que a su vez se agrupan por cuatro grandes zonas, la de Novelda,

con 8 vertederos, la de Agost con 4, la de San Vicente con 7ry

ya en Muchamiel se riega a través de 4 vertederos. Este sistema

continua vigente.

' A1 principio de crearse 1a sociedad, y durante algún tiem-

po, el agua de Villena era una propiedad intrasferible, pero de

hecho se ra prestaban entre los campesinos, ya que la práctica

de riego se efectuaba tras la compra de un boleto al portador.

Este boleto adquirido en la administración de riego del lugar

equivalia a la cantidad de metros cúbicos que necesitara er campe

sino, sin topes, unicamente se establecia una media mínima de

compra de 25 m3.
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E1 agua del canal siempre fué una de las más caras en la

huerta, sobre todo porque existia Ia queja generalizada entre

los agricultores de que las pérdidas de caudaL, debidas al siste-

ma de distribución y a la red de acequÍas, eran muy elevadas,

llegando un caudal de1 orden de tres veces menos que Io estable-

c i d o .

La calidad de las aguas era buena , en términos generales,

ya que no ofrecian ningún tipo de inconveniente para la agricul-

tura; el  grado de sal inidad estaba por bajo de Or5 gm por l i t ro,

pero según análisis previos a la compra de el1a la estimaban
ttcomo de medianas condiciones de potabi l idad" (65).

2 . 4 . L . 2 .  L a  m e r c a n t i l

a la Sociedad del Canal de la Huerta

r rRiegos

es Ia

una nueva etapa en e1 regadío alicantino, y

una de las partes más importantes del riego

Alicante, San Juan, Campello y Muchamiel.

de Levanterr.-  Junto

compañia que marca

que continua siendo

en los términos de

Surgió poco después que la anterior, en L917, pero no em-

pezaron a llegar las aguas a Alicante hasta l_925, ya que la mayor

extensión de la tiema y la principat zona de riego ra constituia

el Campo de Elche. Con las aguas sobrantes del Segura en desem-

bocadura (5'L m3/seg) y de los azarbes de desagüe (2,6 m3/seg)

abastecÍa a una superf ic ie de 39.2g6 Ha, de las cuales 3.089 se

encontraban en el término municipal de Alicante, 392 en el de

San Juan, L.094'5 en eI de Muchamiel y 611 en el  de Campe-

r l o  ( 6 6 ) .

Su l legada hasta. estos municipios se real izaba a part i r
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de Ia quinta elevación de Elche, para pasar al tercer canal de

Elche y a la elevación de Muchamiel, con una conducción global

de 5L Kn de recorido. Constituia dentro de la provincia de Ali-

cante una de las infraestructuras más complejas de riego, practi-

camente no superada hasta fechas muy recientes. La distribución

a partir del tercer canal de Elche, de una capacidad de 2OO 1/s,

se realizaba mediante tomas y vertidos realizados en Ia conduc-

ción general de la huerta y mediante eI sistema antes citado de

compuertas, part idores y vertederos.

E1 caudal proporcionado para el riego a través de esta com-

pañia ha variado mucho de unos años a otros, y aunque antes se

subastaba, ahora se vende directanente. La unidad de venta era

la rrcuanrtarr (hora y media de duración),  equivalente a la tal}a

huertana, con un caudal- de 150 l/s aproximadamente, eü€ suponen

540 m3 en una hora. A la huerta llegaba muy mermada, siendo de

10O a L25 I/s, lo que llegaba al terreno. El mínimo de tiempo

que se podia regar era teóricamente 20 minutos, pero en Ia reali-

dad cada agricultor regaba 1o que necesitaba, siempre en eI su-

puesto de que hubiera agua.

La aparición de esta compañia de riegos, aunque no debe

su origen estrictamente a la Huerta de Alicante, supuso un fuerte

revulsivo para ella, ya que junto a la del Canal de la Huerta,

han sido las responsables de 1á supervivencia de la huerta tradi-

cional hasta fechas muy recientes y siguen hoy en dÍa desempeñan-

do un gran papel.

El tendido del ttTercer Canal

taño contorneaba la ciudad oor eI

Elche'f hoy subterráneo, an-

a la altura de los bamios

de

N ,
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del Altozano y era conocida como Ia sequia mare ¡ de gran anpli-

tud y profundidad, era una obra grandiosa para aquellos tiempos,

que ha quedado marcada en la nemoria de muchos alicantinos.

2.4.1.3. "Los Canales del Taibi l lar l -  La Mancomu-

nidad de Canales del Taibilla nace el 4 de octubre de l_927 tras

un Real Decreto-Ley que prevee la creación de dicho organismo

para eI abastecimiento de los núcleos en é1 mancomunados. Surge

por la necesidad de cubrir demandas urbanas de un gran número

de municipios del sector turístico¡ eu€ en r¡n principio y hasta

L958 eran un total de 35, entre los que se encontraba la ciudad

de A l ican te  (67) .

La ltegada de estos caudales, cuya cantidad para aquellas

fechas se desconoce, ayudó a cubrir holgadamente las necesioa-

des der momento y que no podian ser resuertas totalmente por la

Sociedad de Aguas de Alicante.

2.4.2. La perforación de pozos

A pesar del incremento

de las compañías mencionadas,

voca una continua inquietud

sos. A los sistemas vistos

de1 que hemos expuesto sus

los años 50 iba a tener gran

de caudales que suponía Ia actividad

la demanda del sector'agrícola pro-

traducida en nueva fuente de recur-

de riego, hay que añadir uno nuevo,

precedentes y que desde mediados de

auge en el Campo de Alicante.

Es, sin duda, la perforación de pozosr eu€ en otras zonas

de la provincia (Vi l lená, Marquesat,  Albatera) tenían ya en estas

fechas un gran desamorlo, 1o que da orígen a una serie de trans-
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formaciones agrícolas que van a dejar su impronta en el paisaje.

Estas perforaciones, que a principios de siglo utilizaban

el gas-oil como fuente de energía básica, a partir de los años

3O lo hacian con energía eIéctrica. Durante la primera mitad

del siglo los pozos y galerías se ubicaron en sectores deprimidos

topográficamente, ya que estaban vinculados a bolsadas y mantos

acuíferos cuaternarios propiciados por las deformaciones villa-

franquienses, coincidiendo con los emplazamientos elegidos por

los núóleos de población, por 1o que se encontraban en sectores

periféricos de 1os mismos, donde se extendían las áreas de huerta

tradicional.  Esto ocuruía en los regadios de Al icante, Agost,

San Vicente y zona colindante con Monforte, donde además estos

pozos aparecían indicados en muchas ocasiones con la presencia

de balsas rústicas de mamposteria y de pequeño tamaño. Estas

balsas de obra introdujeron un elemento peculiar por los años

5O y 60 en el paisaje agrario en el Campo de Alicant" y, en gene-

ral , ocupaban las zonas de derames de las ramblas, es decir,

los llanos cuaternarios, limitandose su influencia aI contacto

bajo de los val les.

Hoy estas obras estan en la mayoria de los casos converti-

das en piscinas que se vacían de vez en cuando para regar los

secanos cerc€ulos a la finca-chalet o a la pequeña huerta cultiva-

da a tiempo parcial. Alguna de elia-s se encuentran inutiliza-

das, bien por abandono del temazgo o por un hecho rnuy común que

se viene dando en los últimos tiempos, como es el agotami-ento

de los mantos acuíferos de estos sectores, por 1o que debido a

ello se han trasladado los cultivos de regadío hacia otras zonas

con recursos hídr icos.
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2 . 5 . Los últinos precedentes de Ia situación actual en los

aprovechamientos hídricos

La intensa actividad desarrollada en matería de obras e

infraestructura hidráulicas por las iniciativas privadas o comu-

nales, aunque iniciadas en el siglo XIX, alcanzan su culmen en

la primera mitad del siglo actual. Por los años Lgs0, gran parte

del campo de Alicante había cubierto sub necesidades hÍdricas

para usos urbanos y agrícolas, pero a partir de esos años, y a

un ritmo progresivo se produce el despertar de esta comarca a

nuevas facetas económicas, tanto en el sector agrarío como urba-

ño, y de nuevo surge el desequilibrio entre demandas y abasteci-

mientos.

La fluctuación en las necesidades y usos del agua pasa por

distintos momentos y polos de atención, pero el resultado final

siempre es eI mísmo, J-a búsqueda e incremento de caudalesr eu€

no se encuentran en el solar de la comarca y, por 1o tanto, la

mayoría de las veces deben importarse o proceden de fuentes de

aprovisionamiento azonales, como es el caso de las aguas recicla-

das .

La segunda mitad del siglo conoce en materia de aguas sus

cambios más patentes a partir de los años 50 con er despegue de

las prospecciones que practicamente van a marcar la nueva trayec-

toria del regadío y de los consumos urbanos marginares a las gran

des compañias abastecedoras.

Posteriormente y entroncando más con la situación actual

se incorporaron nuevos caudales, esta vez procedentes de la depu-
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radora de aguas residuales que perteneciente a Aguas Municipali-

zadas de Alicante regaba un pequeño sector, cerca de su enclave

en el bamanco de las Ovejas. La entrada en acción de la nueva

depuradora, ItRincón de Leónrt, de mucha mayor capacidad, signifi-

caría a finales de los 7O una fuente sustanciosa y adicÍonal de

caudales, 32.OO0 m3/día.

En último lugar se situa un sistema de abastecimiento cuyos

antecedentes se remontan a la década de los 60, pero que no fué

efectivo en e1 enclave comarcal hasta fines de l-978 o principios

de 1979, eI Trasvase Tajo-Segura, eI  cual tuvo sus inic ios en

el anteproyecto aprobado en 1968, 'rAnteproyecto general de apro-

vechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y

Sureste de España, complejo Tajo-Segura't

.Al Campo de Alicante 1e iban a llegar estos caudales en

virtud de las dotaci.ones concedidas en 1a primera fase de 600

Hm3, a través de Riegos de Levante lvlargen Izquierda, eü€ recibia

una dotación de 97t5 Hm3/año, y de la {r{ancomunidad de Canales

del Taibilla que recibiría una dotación gtobal de 1L0 Hm3/año,

de esta suerte los caudales volvian a incrementarse con aguas

importadas.

LOS USOS DEL AGUA EN LA ACTUALIDAD

Desde el ananecer histórico _de la comarca del c¿¡mpo de Ali-

cante hasta nuestros días, la pertinaz búsqueda de recursos hídri

cos ha supuesto dj.versos modos y técnicas que han variado en el

tiempo, inducidas por el entusiasmo, Ia tenacidad de los hombres,

y 1os logros técnicos y económicos de 1as diversas etapas socia-

3 .
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res. Esta evolución temporal ha supuesto que en er estado actual

de la cuestión se encuentren superpuestas o solapadas, estas

formas de aprovecharniento que siempre basadas en el entorno de

carestía y aridez en que se enm€rrca er sector, han sabido en cada

momento optimizar Ios rendimientos de los escasos caudales, de

acuerdo a ra coyuntura social y económica de cada etapa históri-

ca. El proceso de adaptación perseguido sigue siendo hoy una

de las batal las a l ibrar,  puesto que la escasez es, hoy por hoy,

un hecho incuestionable, pero además en un nuevo concepto de la

economÍa y polí t ica hidrául ica.

una aproximación. a la realidad hídrica actual de la provin-

cia, requlere en primer lugar una crara delimitación de las fuen-

tes de abastecimiento, cuya dispersión espacial dentro y fuera

de la comarca han sido fruto del proceso de adaptación antes

apuntado.

3.1. Los recursos con que cuenta el enclave comarcal

3.1.1. Recursos autóctonos.

tos caudales estricta¡nente locales y renovables anualmente,

concepto en el que se inscribe la palabra .recursor, son en reali

dad exiguos, ya gue como se ha apuntado con amplitud en otros

capítulos, ni las condiciones climáticas ni ra hidrogeología así

1o favorecen.

Por ello tenemos que 1as aportaciones vienen dadas por ros

recursos superficiales del río Mcnnegre-seco (y en algunos años

en el  que el  balance hídr ico es posit ivo, por el  bamanco de las
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Ovejas), y que en total sum€tn una cifra media plurianual de

1L Hrn3/año.

tas aportaciones subterráneas procedentes de 1os acuíferos

profundos son las relativas a las formaciones permeables de To-

memanzanas (0'3 fm3/año),  Cabezón de Oro (O'5 Hm3/año),  Tossal

Reo (O'8 Hm3/año),  Ventós-Castel lar (O,Z rün3/año) y Monnegre

(O'3 Ftm3/año),  y eu€r en conjunto, ascienden a un total  de 2t6

Hm3/año de recursos renovables.

Otro aporte de tipo loca1, o mejor dicho ilazonal'r, serÍan

1as aguas procedentes de la estación de reciclaje del I 'Rincón

de León", eüe aporta un volúmen dfario de 34.OOO m3, ampliables

en un futuro a 5O.O0O, y de los cuales se reutilizan hoy unos

8r1 Flm3/año. Estas aguas depuradas son recursos autóctonos,

pero hay gue pensar que un 8O% del influente es de carácter alóc-

tono,  ya  que procede de  fuera  de ' la  zona (A .M.A.  y  M.C.T .  )

En conjunto todos ellos aportan un volúmen de 2L'6 tl¡n3/año,

pero no en un perÍodo de sequía, como los que venimos padeciendo

desde 1978, en cuyo caso este vo1úmen se reduce sustanciosamente

a aquellos procedentes de la depuradora y a los recursos subte-

máneos, aunque estos también mermadosr por Io que en e1 mejor

de los casos pueden ofrecer un total de L0 Hm3/año.

3.1.2. Los caudales importados

Los caudales procedentes, de cuencas vecinas, provinciales

y extraprovinciales, ofrecen ta mayor parte de los volúmenes que

abastecen el Campo de Alicante y que se desglosan por comarcas
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del siguiente modo:

a) Agua de la cuenca del Vinalopó, en 1a que se incluyen

aguas de Sax, de Villena y pozos varios como Bíar. El volúmen

procedente de este sector asciende a 22 Hm3 en los últimos años.

b) Agua de la Hoya de Castalla; aquí se situan Las explota-

ciones de aguas profundas de Tibi, Castalla y 0ni1r eu€ vienen

a sumar poco más de 1L Hm3/año.

c) Cuenca del Segura: en estó grupo entran las aguas proce-

dentes de la Mancomunidad de Canales del Taibilla que está sumi-

nistrando en e1 ú1timo año 22 Hm3, y Riegos de Levante Margen-

Izquierda¡ eu€ para eI mismo período ha enviado exclusivamente

1 '00 Flm3/año.

3.2. Los usos agrícolas del agua: agricultura y regadio

3.2.1. La evolución tecnológica y los ca¡¡bios en los sis-

temas de producción

En eI sector que nos ocupa quedan claramente evidenciadas,

sobre todo por su impronta paisajÍstica y social, las diversas

etapas de carácter tecnológico y productivo que la han afectado

y que, en concreto, se centran en dos, aunque divididas en sub-

periodos, cuyo eje divi-sorio esta en tot'no a los años Só de nues-

tro siglo.

"' Anteriormente a esta etapa la economía del sector se basaba

en una clara vocación agrícola, con la excepción que siempre ha

supuesto la existencia del núcleo urbano-mercantil y de servicios

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



19 47

de la ciudad de Alicante, y e1 incipiente foco industrial de San

Vicente de1 Raspeig. Desde los albores históricos y hasta este

momento, la continuidad espacial del agro alicantino, habría su-

frido pocas alteraciones, unicamente impuestas por los logros

en materia de obras hidráulicas, y que sufrieron una reactivación

en torno aI siglo XVIII y posteriormente, de modo acusado, a fi-

nes del XIX y principios de1 XX, pero inmersos siempre en un en-

cuadre de agricultura de regadío tradicional y secanos regados

eventualmente.

En este estado de cosas quedaban claramente diferenciadas,

de un lado Ia rtHuerta de Alicante't con su ubicación marginal en

el llano diluvial costero, aI NE de l-a ciudad y que comprendía

3.200 Ha desamolladas entre los términos de San Juan y parte

de los de Muchamiel y Campello y de Alicante (en la que se inte-

graban las pedanías o barrios de Tangel, Villafranqueza y Santa

Faz); y de otro lado, Ios focos reducidos que contorneaban los

núcleos poblacionales de Alicante por e1 Norte, San Vi.cente,

Agost, Jijona o Torremanzanas, pero que cuantitativamente supo-

nian una muy reducida extensión.

Estos espacios regados, en e1 sentido estricto, soporta-

ban cultivos tradicionales en los que desde época histórica se

habría producido una cierta evolución (68), quedando como repre-

sentativos a comienzos del xX e1 olivo y. la vid, el almendro y

algamobo, arboles todos e1los asociados con cereales, trigo y

cebada fundamentalmente, siendo el arbolado el'eremento dominante

en el paisaje, al cual se intercalaban reduci-dos rodales de huer-

tas de hortal izas.
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Este paisaje imprimia a la rrHuerta Alicantinarr un sello

muy peculiar, en relación con los riegos levantinos, ya que

más que un regadío constituyen la transición entre rrcannpo regadoil

a la trhuerta'r propiamente dicha, radicando su personalidad en

la asociación de cereales (cebada, tr igo) y arboles (almendro,

ol ivo y algamobo), poco exigentes en humedad (dos o tres r ie-

Bos),  y hortal izas en extensión l imitada. Este t ipo de regadÍo,

que pudiera llamarse rralicantinorr, resulta propio de lugare muy

secos y con agua escasa, pareciendo más un secano regado (69).

La escasez del agua obligaba, en cierto modo, aI huertano

a seguir apegado a un sistema de cultivo con especies de secano

en gran parte, a las que hacia llegar el agua espaciadamente.

Estos agros practicamente no han sufrido evolución hasta fechas

no lejanas, ya en e1 siglo XX. Las grandes obras hidráulicas

aconetidas no introdujeron grandes cambios y, según Lópe.z Gómez
rrno han permitido más gue ciertos retoques en el cuadro general:

una intensificación de los tonos, un mayor y más firrne colorido

-la seguridad y alto rendimiento de la cosecha-; pero el dibujo

permanece casi invariable" (70).

A estos espacios de1 rtregadíett tradicional se contraponía

en solución de continuidad, por 1o que respecta a especies vegeta

les, en sectores elevados de los valles carentes de riego más

o menos funcional, un secano marginal que de otra suerte también

recibia esporádicamente el agua de avenidas que se acopiaba me-

diante gran número de obras y técnicas de riego ya descritas.

Estos secanos o rrcampog-regados'r conocieron su maybr expectación

a finales del XIX y de manera más pausada durante eL siglo XX,

compitiendo en los valles de Agost y San Vicente, en proporción
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de dedicación y resultados con el espacio de la huerta.

A partir det siglo XX y de modo ostensible en la década

de los 50, se operan unas profundas transformaciones técnicast

económicas y espacialesr QU€ van a desencadenar una profunda mu-

tación de fuerte impacto paisaj íst ico.

Los avances tecnológicos en materia de captación de aguas ,

desde los años 2O habian promovido ciertos cambios ya por estas

fechas, aunque los balbugeos en dichas experiencias dejaban toda-

vía un margen a la incertidumbre, alcanzaron su máximo explendor

en los años 50. En este sent ido incidieron además diversos he-

chos que se aglutinan en un solo concepto, 1os cambios en las

técnicas de producción.

Será por esta época, en Ia que Ia demografía comienza a

crecer de un modo continuo y gradual, pero bajo un signo social

nuevo, la urbanización e industrialización del medio. El haci-

narniento de los núcleos más progresivos .economicamente, desar-

bola Ia diseminación de1 agro tradicional y hace perder contin-

gentes demográficos a aquellos núcleos más agrarizados.

' Sin embargo esta nueva etapa demográfica y económica requig

re a la vez de un número mayor de reservas y productos alinenti-

cios, que hasta el momento eran suficientes o se derivaban de

1os beneficios sacados de las tiemas que se cultivaban, Ias cua-

les ahora van a ser abandonadas ante la nueva dedicación secto-

rial, mucho más rentable y atractiva.

Estos cambios geo-económicos tienen varias consecuencias
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de diverso cariz. De un lado suponen la reducción parcial y aban

dono de un temazgo cultivado desde tiempos inmemoriales, hecho

que introduce un aspecto nuevo, hasta ahora semi controlado, el

problema de Ia evolución de las vertientes ante procesos erosivos

inherentes al medio, y que se habian contemplado en las ances-

trales técnicas de regadío, y que ahora suponen un peli-gro po-

tencial incrementado con motivo de las fuertes lluvias y devas-

tadoras avenidas que se repite.n y que no hace nucho sufrió este

espac io  (71) .

Por último, inquiere esta nueva faceta, del abandono del

agro tradicional,  ante su escasa rentabi l idad, un cambio en las

producciones, cambio inducido, ya porque son necesarios mayores

rendimientos, ante 1a demanda y Ia propía economÍa, como por la

consecución de nuevos medios y técnicas de regadío y producción

que aceleran y hacen más rentable la nueva dedicación agrícola.

3.2.2. La agricultura de regadío en los años 8O, cambios

paisajísticos y estructurales

El Campo de Alicante presenta hoy facetas muy diversas a 1o

largo de su superficie, en cuanto al tipo de agricultura y espe-

cies cultivadas. tos primitivos secanos y áreas regadas se intu-

yen en un paisaje en el cual Ia predominancia sigue siendo de

Ia aridez, pero con cambios sustanciales en el espacio y en el

tiempo. La huerta, ceñida al extremo oriental de la comarca,

ha recortado notablemente su extensión, ya que de las 34.514 ta-

hul las, hoy se cul t ivan poco más de 1.5O0 Ha. Por lo que respec-

ta a las zonas de antiguos regadios periféricos de 1a ciudad de

Alicante, San Vicente Agost, han disminuido de igual modo su
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superf ic ie.

Estos retrocesos de las áreas regadas tradicionales, sin

embargo más gue cambios cuantitativos en el espacio comarcal,

han supuesto cambios cualitatívos, ya que estas áreas periurba-

nas, pobladas de almendros, algamobos y olivares, han cedido

terrenos a favor de establecimientos urbanos e industrialesr €s-

calando el regadío las vertientes de los valles marginales en

busca de áreas de cultivos hasta ahora insospechadas que, de otro

lado, son ocupadas por otras especies vegetalei más rentables

dentro de las nuevas economías de mercado.

La consecución de estos cambj.os se ha producido gracias

a las nuevas fuentes de recursos hídri.cos, basadas en innovadoras

formas de captación, almacenamiento y reparto de agua. La pre-

sencia de caudales sigue siendo el elemento clave dentro del pro-

ceso de transformación, factor condicionante de.los cultivos de

la zona en todo momento, y que hace que el agricultor dentro de

las nuevas perspectivas siga eligiendo aquellos de menor consumo

de agua entre los que constituyen la vocación natural de la zona,

viñedo, frutales de hueso y almendros. Sin embargo aparece ade-

más un fruto que con no ser nuevo y exigir mayores dotaciones

hídricas, va a ser el revulsj.vo inicial de esta etapa innovadora

de la agricultura en el campo de Alicante, el tomate.

bf cultivo del tomate habria amaigado ya desde los años

20 entre lbs campesinos de Ia huerta de Alicante, aunque con va-

riedades autóctonas, como la de Mutxame.I de invierno, pero será

a partir de L95O-51- cuando se introducen las semil-l-as inglesas

o canarias, cuyo cultivo pronto monopolizan los cosecheros expor-
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sas de l-00 y L2O metros. Igualmente se constata con el estudio

de la fotografía aérea de esa épocar eu€ las parcelas aisladas

de regadío, localizadas en otros sectores del Campo de Alicante,

no remontaban esas cotas. Este hecho contrasta enormemente con

1o que sucede en 1a actualidad, en que la existencia de caudales,

algunas veces relacionados con los contactos de estratigrafías

dist intas en los piedemontes, y con los adelantos en técnicas

hidráulicas permite Ia existencia de tiemas regadas a alturas

superiores la las referidas, incluso en torno a los 4OO-5OO

metros.

El retroceso, por otra parte, eü€ han experimentado las

áreas regadas tradicionales en torno a 1a capital, ha sido mani-

fiesto y en más de un punto sustituido por un paisaje agrario

nuevo que coloníza eL resto de la vertiente, y que escapa a las

dotaciones históricas de la huerta. De ahí que se puedan dife-

renciar basicamente dos macroespaciosr uno occidental que abarca

el bamanco del Infierno y el de las Ovejas, y otro oriental en

el que se integra el bananco de Maldo y eI río Monnegre. Las

diferencias entre ambos estriban unicamente en Ia cuenca baja

de este último sector, en la cual quedan reductos de la antigua

huerta, ya que en el resto el paisaje presenta una misma impronta

geográfica y económica.

3.á.3. El regadío en eI narco tradicional de Ia Huerta

Alica+tina: sistemas de distribución, propiedad y econonfa del -

agt¡a , areas regadas y cultivos

Dado que en los térmi.nos de la Huerta convergen variadas -

fuentes de aprovisionamientorunidas, casi  todas, por eL mismo sis
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3.2 .3 .1 .  E l  S ind ica to  de  la  Huer ta  de  A l i can te . -

El sistema actual de distribución del riego sigue estando basado

en el Reglamento de L848, sin embargo toda la compleja reglamen-

tación del riego no se cumple, ya que en vista de l"a escasez de

agua, las dos dulas (cada una de e1las de un caudal teórico de

12O 1/s) han quedado unidas en una sola de 150 l/s o 1o que es

1o mismo de 9.OOO litros por minuto, gü€ es lo que le corresponde

a Lrna tahulla en Io referente a los propietarios de 'ragua nuevarr.

Esto significa que para poder alcanzar una dotación media por

hectárea próxima a las reales necesidades de los cultivos es

obvio que se requiere 1a unión de derechos de varias tandas para

dar un riego, con lo cual, aún esto, quedan muy por debajo de Ia

real idad.

. Según se puede apreciar en los datos que se expresan a con-

tinuaci.ón, las tremendas sequías han reducido de manera ostensi-

ble las tandas de ríego, aumentando dicho problema.

tema de distribución,

dispares, previarnente

actual situaciónr para

sus necesidades.

AÑO

L970

L97L

L972

L973

t974

l-975

L976

pero con perfiles de propiedad y economÍa

vamos a analizar cada uno de ellos en su

después pasar a estudiar los cultivos y

TANDAS

?

I

1 5

L 5

I O

L ¿
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AÑo

L977

1978

1979

L980

1981-

r.982

L983

r_984

l_985

r_986

TANDAS

10

1 5

2

7

4

4

J

2

1

L empezada ahora.

De tal modo que las tandas teóricamente establecidas de

15 y 16, unicamente se alcanzaron recientemente en los años L972,

L973 y L974, años de gran pluviometria, y en la que eI pantano

llegó a rebosar. Sin embargo en los últimos tiempos las tandas

han menguado mucho y se pasan largos períodos sin regar las huer-

tas con agua del pantano, por lo que se tiene que comprar

otras.

Las variaciones de precios del agua entre esos años de

abundancia y los de sequía son notorias, ya que en el año L974

se llegó a vender est'a a 3 y a 7 pesetas la hora de- agua, en

ca¡nbio en Ia actualidad se situa en torno a las 3.000 pesetas

la hora de agua, o 1o que es lo mismo cerca de 6 pesetas el m3

de agua.

La carestia del agua además deviene en estos tiempos de

la no existencia de tandas, lo que conlleva un gasto de 5O pese-

tas por trirnestre y minuto de pertenencia a todos 1os propieta-
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rios de agua vieja la usen o oor y a 1os propietari,os de agua

nueva en concepto de impuesto por tahulla. Este hecho, junto

a Ia desaparición de una gran parte de la superficie regada que

hace que los propietarios no la utilicen, provoca su excesiva

sobrevaloración. Además, el agua vieja aI constituir una propie-

dad en sí, está gravada con una serie de impuestos y tributos

en Hacienda, como si se tratara de una propiedad rústica con un

valor catastral  de 3.000 pesetas (75).

La escasez de agua y Ia existencia de regantes y propieta-

rios del agua que no hacen uso de ella lleva aparejado la subasta

de1 agua, ésta se real iza, r tcuando la hay'r ,  en el  pueblo de San

Juan, frente a Ia lglesia, donde se congregan los regantes que

vErn a intervenir  en 1a puja (ZO).

En la actualidad, por moti-vos de economía y para salvar

arbitrariedades y abusos, el agua subastada tiene un precio míni-

mo de salida, establecido en 1.500 pesetas y su mayor valor al-

canzado en la subasta oscila, de ordinario, entre 2,500 y 3.000

pesetas hora. Hay que matizar, sin embargo, que su precio real

puede llegar a ser algo mayor debido a que el montante que se

paga por una hora no equivale al total de módulo teórico que de-

beria l legar en ese t iempo (5¿0 mg), y eue por cuest iones de in-

fraestructura queda efectivamente disminuido y, por lo tanto,

encarece el  precio f inal  (77).

La situación económica de los regadÍos de la huerta es

rearmente deficitaria debido a varias cuestiones, todas erlas

coyunturales. De un lado, e1 cambio de enfoque productivo de

1os cultivos y de la dedicación sectorial de 1os antiguos agri-
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cultores ha proporcionado una notable

regada en la huerta. De tal modo que

14.339 tahu l las ,  es  dec i r  1 .57817 Ha,

(2.028 Ha) no eran efect ivas.

reducción de la superficie

en eI año 1984 se regaron

el resto, L8.422 tahullas

En este hecho esta claro que inciden decisj-vamente Ia esca-

sez de agua, Ia baja rentabilidad de los cultivos tradicionales

y la nueva proyección turística del ambito huertano que se intro-

duce en un proceso de especulación urbanística mucho más renta-

b l e  ( 7 8 ) .

La cuest ión, en la actual idad, estr iba en que la escasez

de recursos ha disparado el déficit económico del Sindicato de

Riegos de la Huerta, que se encuentra en situación crítica, con

una plantilla de personal reducida a 5 personas, y con necesarias

reformas que se han ido acornetiendo, en el caso de las acequias

a través del M.O.P.U.,  por medio de Riegos de Levante Margen

Izquierda del Segura. En eI momento actual la última comunidad

citada ha propuesto aI Sindicato su fusión con é1, tendente a

lograr las mejoras económicas y técnicas de la huerta de Alican-

te, pretendiendo ante todo la recuperación del Pantano de Tibi.

Este, según el último parte del pantanero, presentaba el siguien-

te estado: de agua tenia 6 palmos; de cieno, 105 palmos; de pared

descubierta, 85 palmos; el caudal entrante era de L/4 de hila

y el saliente también de L/4 de hila. El estado de enrunamiento

del embalse limita, en gran parte, el acopio de más caudales,

si los hubiera, ya que varias fuentes de los ullales de Castalla

se han secado, entre el las la ci tada fuente de' t l ,a Alcorniarr.

EI Sindicato no puede, además, hacer frente a las l impias
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del pantano, ya que incluso le es gravoso pechar con los gastos

gq" ocasiona el acondicionarnj.ento de Ia red de acequías de la

huerta, que se encuentra en lamentable estado, 1os kilometros

de red revestida son escasos y de ahí las numerosas pérdidas de

agua. Toda la red de acequías principales son propiedad de la

Sociedad de Riegos de la Huerta de Alicante, teniendo que abonar

un canon por su utilización los demás usuarios. Este dato resul-

ta curioso ya que a pesar de ser util izado por dos sociedades

de riegos más, estas en Ia actualidad no corren con ningún cargo

de acondicionamiento y, én cambio, si que ejercen desgastes sobre

ellas. Antaño pagaban 4.000 pesetas al año por usos de estas

infraestructuras, cifra imisoria comparada con los trastornos

que sufre normalmente Ia red y el mantenimiento y limpieza.

Según normas de la sociedad, en primer lugar utilizan las

acequías las aguas del pantano de Tibi, cuando estas sean insu-

ficientes se serviran las de Riegos de Levante V, por último,

las aguas suministradas por la Sociedad de1 Canal de la Huerta.

Esto obliga en época de mucha demanda y consr¡mo a efectuar riegos

nocturnos; Ia infraestructura de canales es conjunta pero, eso

sí, cada sociedad mantiene a su personal de riego indistintamen-

t e .

del Segura.-

aguas en una

forma (79) : Alicante

San Juan

3.2.3.2. Los Riegos de Levante ldargen Izquierda

Esta sociedad beneficiaba a la huerta con sus

extensión de 5.726 Ha, repartidas de Ia siguiente

3 .089  |  o

932 rO

Muchamie l  1 .094 r  5

Campello 6t_t_ | o
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Dichas superficies, sin embargo, hoy no se encuentran en

pleno rendimiento, estando gran parte de ellas abandonadas o han

sido reducidas debido a la incidencia urbanÍstica, industrial

y turística de dichos núcleos. ta expansión del área urbana ha

englobado a parte de los antiguos dominios del regadío que se

presentan en un mosaico alternante y'discontinuo, ofreciendo un

paisaje agro-turÍstico o agro-urbano. De otro lado, los años

de sequía han motivado que los caudales que llegan a 1a huerta,

presenten un carácter aleatorio e intermitente, de ahí gue la

dotación teórica de 50 l/s y hora y superficie de 39 áreas no

se cumpla

En el año l-984 las tiemas regadas en la Huerta con las

aguas del Segura fueron de 8LB Ha, que supusieron un total de

5.613'55 horas de agua servida. Ambas cifras delatan la gran

reducción que sufre el regadío de la huerta, a expensas de las

escasas dotaciones y de los cambios de usos del suelo y del

agua que se vienen produciendo en estos sectores. En la actua-

lidad, para modificar esta situación, la sociedad, de acuerdo con

los comuneros, ha solicitado de parte de Ia comj.saria de agua del

Segura 1a aprobación de un plan de cambio o permutas de estas

tiemas, que han dejado de cultivarse, por otras próximas a la

zona de r iego de la comunidad (80).  Así pués, de la superf ic ie

dominada dentro de los límites autorizados en los distintos tér-

minos, expuestas anteriormente, habría una serie de vari-aciones,

que son las que a continuación se detallan.

Término municipal

Alicante

Campello

Superficie

Excluida

2.29]-

535

en Ha.

Permutada

870
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Término municipal

Muchamiel

San Juan

San Vicente

Superf ic ie

Excluida

L06

5L0

en Ha.

Permutada

887

843

En los términos de San Juan y Campello se reduce en más de

un 5O% su superficie regada con estas aguas, y Alicante sufre

así mismo un buen recorte, apareciéndo, de otro lado, un munici-

pio nuevo, San Vicente, eu€ hasta ahora no gozaba de estas aguas.

Este último hecho se debe, en parte, a que la adecuación y reno-

vación de acequÍas de la compañia, ha determinado su desvio, ya

que éstas atravj.esan subterraneamente la ciudad, en su parte alta

y es en extremo dificultoso el remozarlas y acondicionarlas.

De ahí que se determinara el realizar una nueva conducción que

bordea por e1 Norte a San Vicente para ir a enlazar por Muchamiel

con la red de acequías general de la huerta, a partir de 1o que

eI pr iner pueblo también sale benef ic iado (81,).

EI agua suministrada por esta compañia ha sido siempre de
tfbuen preciorr, encontrándose en el año 84-85 entre 6 y 7 pesetas

el m3, sin embargo este agua, producto de las antiguas concesio-

nes, tiene una calidad peor, como se ha detallado en otros capí-

tulos

- 
Desde L979 está ltegando agua procedente del Trasvase, por

los canales de Riegos de Levante, agua de mucha mejor calidad

que se cotiza a precio más alto, i-5 pesetas m3. Sin ernbargo,

su llegada a la huerta es de carácter muy vJrio, dependiendo de

los desembalses en la cuenca del Segura.
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La superposición del sistema de este riego al anterior'

y Ia evidencia de un claro deterioro económico de1 Sindicato de

Riegos de la Huerta, y la escasa rentabilidad de algunos riegos

en este sector, ha conllevado a una propuesta por parte de la

Comunidad de Riegos de tevante para fusionarse con el Sindicato

de Riegos de"1a Huerta, fundanentando este inierés en varios he-

chos :

. ta racionalizaci1n de la distribución del agua' a través

de la puesta en pleno funcionamiento del Pantano de Tibi

que ejerceria la función de embalse-almacén, aumentando las

perspectivas de riego de cara al verano.

. Dicha racionalidad estribaría, además, en e1 hecho de que

al haber un único organismo de riego se centraliza mejor la

distribución del agua, disninuyendo 1os gastos de distribu-

ción V¡ por tanto, el  precio det agua, al  considerar las

aguas globalmente.

. Con llevaria además esta fusión Ia posibilidad de distribuir

1as aguas de Riegos de tevante durante el día, al poder uti-

lizar los enbalses reguladores de cabecera (el Pantanet),

posibÍlidad que además se ve.au¡nentada con la construcción

de dos embalses.para Riegos de Levant 'e de L00.000 y 3OO.OOO

m3 respectivarnente, dentro del nuevo trazado del tercer ca-

nal hasta la cota 2OO.

. Por último, con la entrada en funcionamiento de la depurado-

ra de Orgegia, que al parecer va a ser regentada por dicha

comunidad, se reciclarian 5 Hm3, consiguiendo con Ia unifi-

cación de los sistemas de regadío, una mayor eficacia del

reparto de los caudales. Esta entidad' al hacerse cargo

de La misma, pone a disposición, para Ia distr ibución

de las aguasr su propio personal, eliminando así 1a pro-
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blemática que en cierto modo subyace hoy, en la que entran

en competencia personal y aguas de distintas entidades pero

que corren por un mismo cauce y a cargo sóIo del Sindicato.

E1 acuerdo (82) ha pasado a la Junta General de Regantes,

¡rr de momento, se ha permitido la iniciación de las conversacio-

nes y gestlones, pero existe una cj.erta reticencia por parte de

l-os agricultores, primero a la usurpación de un domÍnio que ha

sido desde antaño exclusj.vamente suyo,y segundo, temen a1 excesi-

vo encarecimiento que ello i"= reportaria en su riego, de otro

lado utilizado en una agricultura de corte tradicional y no exce-

sivamente rentable o competitiva en el mercado.

Un buen número de componentes del Sindicato, sin embargo,

c.ree oportuno tal decisión, habi.endo manifestado su conformidad,

ya que la recuperación de1 pantano significaría a su vez la de

la Huerta, tenj-endo en cuenta que 1a reforma del embalse no da-

ñaría en absoluto su estructura original. En este sentido eI

presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha mostrado

una buena disposición para considerar dicho tema.

Este acuerdo de seguir hacia adelante, podría condicionar

una serie de cambios geo-económicos y espaciales de gran anplitud

y dinamismo. Por otro lado, habría que prever los cambios que

podría esto suponer en relación a la propiedad del agua, i v.

dentao de la vigencia de la nueva ley, ya que sin I-ügar a dudas

un gran número de interesados en esta nueva directriz y recupera-

ción de1 dinamismo huertano pueden ser los primitivos terratenien

tes y propietarios del 'ragua vieja't que acaparan gran parte de

las dotaciones.
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3.2.3.3. Aguas de la Mina de Tangel-Santa Faz.-

A favor de los materiales permeables del Cretácico Superior (ca}-

carenita del Turoniense) que aparecen aguas aryiba de Tangel,

en la cuenca del baganco del Juncaret, afluente del baryanco

de la Albufera, se encuentra un aprovechamiento de aguas mediante

un sistema de minado, que consti-tuye uno de 1os ejemplos funcio-

nales de las obras de esta naturaleza que tanto abundaron en la

época decimonónica. Acometida en el  s iglo XIX, se } levó acabo

mediante una sociedad que citaba a varios accionistas, de los

cuales hoy únÍcanente persisten dos, siendo uno de ellos mayori-

tario, y recayendo en é1 gran parte de 1a propiedad de la legen-

daria mina denominada de Santa Faz (83).

La mína amanca del NW de Tangel ' en las inmediaciones J¡

propio cauce del Juncaret; en distintas direcciones las excava-

ciones atraviesan capas de diversa índole geológica' unas ti.enen

caracterÍsticas más detrÍticas (arenas, gravas y limos de los'

propios acameos del río), yr en cambio, otras son capas duras

calcoarenÍticas, traspasando en algunas ocasiones los tramos im-

perneables de margas cretácicas del Cenomaniense, que los huer-

tanos dan en llamar pedra yacorella, conocída en los minados por

su mala cal idad hidrogeológica (84).

El minado recoge eI agua de entre L5 y l8 pozos o alumbra-

mientos, comespondientes a las diversas ramas de Ia obra y que

vierten, en su conjunto, las aguas a un canal enterado a más

de L2 metros de profundidad, con un dimensionamiento de 70 cm

de ancho por entre 2 y L metros de a1to, según partes.

Desde su orígen se desarolla a través de 2 Km subtemáneos
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y después de atravesar y bordear eI pueblo por el NE, atraviesa

la cametera de Tangel a San Juan entre el kilómetro 6 ye17 ,para

ser recogidas sus aguas en una balsa de obra, hoy engrandecida,

cuya capacidad es de 4.L65 m3.

xl_mos

11I

de

aforo de la mina da un caudal medio de O'35 I/s con má-

O|TO L /s  y  mín imos de  OrL4 I /s .

* Lo más peculiar de la mina estriba en que a pesar de pre-

sentar agua de forma permanente durante todo el año, acusa los

est iajes y presenta máximos, tras las l luvias, importantes en Ia

cabecera del bamanco. Esto no es de extrañar, ya que si bien

la galeria drena de forma artificial los materiales permeables

del Turonense, estos a1 mismo tiempo forman 1a cabecera del ba-

manco del Juncaret, que nace en este mismo sector. Dicha red

intermitente de ordinario .se encuentra seca, pero con moti.vo

de fuertes aguaceros presenta una circulación superficial que

recarga de igual modo a la mina en profundidad, ya que ésta sigue

el mismo trazado del baranco, a1 cual drena en algunos térninos

subtemánea¡nente (85). Más que la entidad de dicho riego resulta

curiosa su existencia y el  s istema ut i l izado. El desembalse de

dicha agua beneficia a unas 17 tahullas que son regadas con los

4.L65 m3, dotaci6n, pués, que se establece para cada 2r1_ Ha por

riego, teniendo en cuenta que se riega dos veces al año, la dota-

ción media es de unos 4.OOO m3/Ha/año.

La balsa tarda en llenarse del orden de un mes, por lo que

a través de ella se riegan 26 Ha, o 1o que es 1o mismo l_3 Ha dos

veces aI año, un riego en fliciernbre o snero ¡r e1 otro en ¡unio
o jul io.  s in embargo 1o que resulta más anecdót ico es el  s i-stema

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



19 60

de venta del agua, ya que esta se vende por centÍmetro de altura,

relativos al cubicaje de la balsa, o Io que es lo mismo Ia unidad

de venta son 12t25 m3 (96), cuyo precio oscila entre épocas de

estiaje o abundancia, resultando entre 15 y 20 pesetas el centí-

metro, equivalente a 1t63 pesetas eI m3 de agua. La compra de

agua normalmente se establece en torno a 1os 50 cm equivalentes

a 6L215 m3 a I-.OOO pesetas, y que guarda relación con la hora

de agua de la huerta, que se situa en los 540 m3.

El precio del agua es de los más bajos de la huerta, si

bien su contenido en sal, cerca de I g¡n/t, hace que se Ia cotice

menos. De todos modos en épocas de sequÍar. como las que se su-

fren en 1a actualidad, tiene sobrada demanda, que en ningún caso

se asemeja a la experimentada en épocas anteriores. En este sen-

tido el abandono de gran parte de los campos de }a huerta de Tan-

gel ha sido el causante de su retroceso.

El sistema de distribución parte de la misma balsa, la cual

tiene un rebosadero y bombas de impulsión. En épocas de lluvias

y si Ia balsa esta llena, desborda de modo natural y pasa a la

red de acequías de,la huerta, a través de la cual se riegan las

propiedades a las que beneficia (SZ¡. Sin embargo, esta canti-

dad, con no ser suficiente , se pierde por el brazal principal

sin poder regar los campos' ya que no suele salir la suficiente

para inunaártos.

La compra de1 agua se realiza directamente en 1a casa del

guarda en Tangel, eue expide el recibo' pero no existe para el

riego, un turno riguroso, sLno exclusivamente eI de Ia demanda

y el de 1a oportunidad de que la acequía y canales esten fuera
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uso por los otros diversos sistemas de regadio de la huerta,

Ia cual se encuentra inserto el ahora tratado.

Antaño era más relevante este rÍego por la trascendencia

sobre el área cultivada, pero hoy la práctica mayoría de las par-

celas a las cuales puede beneficiar se encuentran en estado de

semiabandono, por lo que únicamente abastece a un reducido número

de ellas, dedicadas a los almendros y olivares,y alguna parcela,

pero las menos, de naranjos, recibiendo entre 3 y 4 riegos al

año. En otros tiempos, los c€rmpos regados eran tarnbién de alga-

rrobosr eu€ hoy se encuentran cargados de leña y en evidente es-

tado de dejadez.

3 .2 .3 .4 .  E l  agua de  los  pozos . -  A  todos  es tos

riegos se les yuxtapone todo un sístema de pozos, situado en los

propios términos de la huerta de Alicante, si bien, y como se

ha expuesto, Ia ubicación de e1los en zonas no idóneas'hidrogeo-

lógicamente ha provocado la corta duración de dichas extracciones

y sus escasos módulos.

Estas explotacJ.ones, a' pesar de registrar esas malas con-

diciones de producción, presentan calidades bastante bajasrpero,

a pesar de todo, sirven en momentos de extrema sequía para ase-

gurar un ríego de socomo a las cosechas antes de que estas se

pierdan. De. ahÍ que aparezcan dichas instalaciones de pozos en

numerosos lugares de la huerta, pero sin que se encuentren en

funcionamiento, e* incluso una vez agotados se abandonan.

Todo este complejo sistema de regadios domina un reducto

de la antigua huerta de Alicante, que conoció épocas de gran auge
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y explendorr Y que hoy se ve sometida a un fuerte retroceso desde

el punto de vista agrario, al competir con ella áreas hasta ahora

desechadas como marginales y en las que las nuevas técnicas hi-

dráulicas y la implantación de nuevos cultivos, las han converti-

do en los nuevos ejes dinámicos de Ia agricultura del Campo de

Al icante.

En una situación de enlace entre antiguas explotaciones

de regadío y nuevas estructuras productivas, se situa Ia sociedad

del Canal de la Huerta, que se estudia a continuación, que si

bien ha sido una mercantil que desde antaño pretendió, como su

nombre indica, abastecer a Ia Huerta, hoy aporta sus mayores be-

neficios a áreas marginales a1 reducto establecido tradicional-

mente para ella, y sujetas a una llamativa evolución.

La diferencia sustancial con las anteriores estriba, ade-

más, en que con un objetivo rnera¡nente mercantil, no establece

ninguna vj.nculación entre el agua y la tiema, ar¡nque en un prin-

cipio la promovieran los mismos propietarios agrÍcolas.

3.2.3.5. Sociedad Canal de la Huerta.-  Integrada

hoy por 8OO accioni.stas permanece anclada en sus estructuras tra-

dicionales, con e1 mismo objetivo social de captación y suminis-

tro de aguas, aunque en este último sentido ha variado algo su

enfoque, incluyendo además det abastecimiento agrarío, 
'para 

el

cual se creó, el suministro urbano. Este cambio obedece a la

carencia de recursos de algunas zonas por las que pasaban sus

instalaciones y cuyas-necesidades, impuestas por incrementos de-

mográficos y urbanos, han determinado una dedicación preferen-

cial ,  sujetas a normativas inst i tucionales. De tal  modo que des-
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de el año 1979 abastece a varios municipios en el Vinalopó y a

Muchamielr €D el Campo de Alicante, habiendo solicitado Agost

en el año 86 también el abastecimiento.

El agua procede de un total de 9 pozos de la veintena gue

se abrió en un principio y que por condiciones de agotamiento

o sal inización permanecen inact ivos. Estos se si tuan todos e1los

en Villena y han presentado los siguientes aforos en los últimos

a ñ o s  ( 8 8 ) .  1

¿Ño
Lvttu

L98t_

LYó¿

l_983

1_e83
1985

CAUDAT AFORADO M3

t_4.036 |  1_87

t4.747t 258

t - 2 . 5 L 7 ' 6 8 3

13.846 |  OOO

L4.582t 753

L4.987 |  504

CAUDAL L/S

4431 I

4 6 6 ' 3

3 9 6 ' 9

4 3 9 ' O

4 6 1 ' O

475t 2

El caudal máximo punta que circula en un día es de 4O.OOO

m3/dÍa, que se suele dar en épocas estivales

EI agua servida para ríego en la comarca ha ido en los úl-

t imos-años en cont inuo crecimiento, con Ia pecul iar idad de que

cada vez se incorporan más agricultores a su consumo. Hay que

tener en cuenta, sin embargo, que la característica de la empresa

"de suministradoran no hace necesario justificar Ia tierra que

se esta regando, por lo que eI agua se expende en 1os locales

de la Sociedad previo pago de1 recibo o boleto y luego cada com-

prador hace el  uso que quiere de el la.

a comprar son 25 m3.

Eso si 1a cantidad mínima
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, En los últimos seis años los caudales abastecidos para ríe-

go han sido los siguientes por municipios o entidades:

SAN VICENTE

AÑo CANTIDAD

1 9 8 0 . . . . .  ¡  . .  2 . 6 4 3 . 4 0 4

r -98L .  2 .  665.050

L982.  l_  .249.  550

1983.  L .327.925

1984.  t_  .  L63.925

t_985.  1  .846.625

MUCHAMIEL

AI\U

l_980.

198r- .

r_982.

r_983.

L984.

1_985.

CANTIDAD

774.230

1  . 0 3 2 . 6 7 5

644.825

1_.238. 086

L.287 .250

927.775

ANO

1980.

198r . .

L982.

l_983.

1984.

1985.

AGOST

CANTIDAD

L . 4 8 0 . 4 0 0

587.900

834.750

678.450

982.650

968.600
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BONY S.A. Y MARTINEZ.VICENTE

eño cANTTDAD

1 9 8 0 .  . . . . .  .  L . L 5 5 . L 2 7

l_981_. .  t .245.t7L

r -982.  .  L .374.34 t

1_983.  .  t .426 .76 t

L 9 8 4 .  . 1 . 6 7 6 . 8 3 8

l_985. .  2.825.382

1965

los últimos siete años ha

un 1OO%:

'en

de

Por 1o que atañe a su precio

evolucionado incrementandose en más

1980

1981

1982

l_983

J-\J

t 2

pts .  m3

1984.

1,985.

t_986.

L 4

1 6 ' 8 0

18 ' 8l_

20

22

Estos precios con ser altos se dj.sparan más todavía al no

llegar los módulos teóricos. Su valor esta de acuerdo con 1a

alcanzada por las aguas'en el  Vinalopó, siendo por el lo-e1 agua

más cara de'toda la huerta, pero sin embargo es la que l1ega con

más normalidad y fructifica otro tipo de explotaciones más renta-

b l e s .

Su calidad ha menguado algo con el paso de los años, además

de haberse cemado pozos por salinización. Los que hoy se explo-

tan se situan en torno a 1 gramo o 1 L/2 de cloruros por litro
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de agua; en relación a los que tenÍa cuando comenzó el proyecto

significa que se han triplicado. Calidad y precio a veces la

hacen prohibitiva, pero todo ello esta en función del cultivo

para eI gue se dedique. Hay que tener en cuenta que abastece

a Bonny S.A. y a Mart inez Vicente (entre otros),  dos empresas

agrícolas que se dedican al cultivo del tomate y uva para la ex-

portación, en cuyos cultivos los rendimientos si que amortizan

dicho precio.

La Compañil, sin embargo, alega que en dicho precio del

agua casi todo 1o que se cobra es su transporte y distribución,

resultando el  precio del agua en sÍ a 2'6L pts/m3.

La empresa concebida como una sociedad mercantil goza de

una buena economía, derÍvada de su buena gestión llevada a cabo

por sus propios accionistas, por 1o que no hay dispendios muy

altos, siendo los gastos que más conceptuan alquileres, repara-

ciones y conservación de la red de acequía, fluido eléctrico,

seguros del personal, gastos diversos y 1os tributos.

A pesar de todo ello los dividendos obtenidos por esta com-

pañia en sus acciones han sido en el año 84 los más altos de toda

Espafia, amojando cada acción de 1.0o0 pesetas un dividendo bruto

de1 1915ú/o V neta del 3,6tV/o.

Las acciones y propiedades de aguas de 1a sociedad se van

trasmit iendo de padres a hi jos, no sal iendo al  mercado, por lo

que practicamente continuan integrando 1a sociedad apelridos

llustres e integrantes de la alta burguesía 1oca1.
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3 .2 .3 .6 . Superficies regadas, tipo de cultivo

y dotaciones.- Tratar de evaluar la superficie regada a ciencia

cierta, es una cuestión escabrosa, debido al proceso de abandono

de unos sectores y de la recuperación de otros, y ello resulta

más complejo según nos acercamos hacia el litoral, al entremez-

clarse parcelas agrarias en cultivo con otras abandonadas e in-

sertas todas ellas en un espacio agro-turÍstico donde los usos

del suelo y del agua no guedan claramente definidos, pero en con-

junto estos no superan Ias 2.000 Ha de regadío.

La tipología de los cultivos si que queda mayormente esta-

bleeida, ya que el almendro sigue siendo el que mayor proporci6n

presenta en el área regada, seguido de los cítricos y de los cul-

tivos hortícolas, encontrándose entre estos úItimos explotaciones

bien cuidadas, pract icamente en el  l ímite con la costa en los

sectores de Muchavista y Campello, jalonando aquÍ el cono aluvial

del Monnegre.

Las dotaciones varÍan de unos cultivos a otros, pero, en

general, son bajas, no superando los 2.500 m3/Ha y año para el

almendro y siendo de 4.OOO m3/Ha/año para los cítricos y por en-

cima de 6.000 para los cul t ivos hort icotaS. Si bien, y en conjun

to, existe una queja generalizada de que los cupos de agua que

abastecen las compañias liegan muy mermados, y de otro lado lds

restricciones en las áreas donde escasea (Sindicato y Riegos de

Levante) obliga a regar con módulos mínimos que constituyen ver-

daderas infradotaciones, sobre todo teniendo en cuenta que se

utiliza un sistema de ríego inadecuado para la economía de cauda-

Ies, el  r iego por inundación o a rrmantarr .
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3.2.4. Los nuevos regadÍos en las antiguas áreas rnargina-

les deL Ca¡npo, de Alicante;,€.uenca del Baranco de1 Infierno; Ba:

rranco de las Ovejas, cabeceras del' Bamanco de Maldo y Cuenca

Media del-Monnegre

3.2.4.L. La captación de aguas profundas.- La

expansión de las áreas regadas por encima de la cota de L0O m,

Iimes del ancestro regadío, tuvo su momento clave a mediados de

los 5O, cuando se opera en todo el ámbito alicantino el despertar

hacía una nueva agricultura. Por estos años varios hechos serán

Ios determinantes de esta nueva etapa, entre los que cabe desta-

car 1as innovaciones técnicas en materia de obras y elementos

de ingenieria hidráulica, y los incrementos de las demandas urba-

nas de productos alimenticios, que exigen a su vez ritmos de pro-

ductividad mayores. Esta premisa establecida sobre un sector

en el que la naturaleza dei clima y de los suelos propician ren-

dimientos altos, forz6 a la consecución y búsqueda del único ele-

mento fertil izador de que adolecia, y a la vez el más necesario,

e1 agua.

Los aportes hÍdricos más recientes en estas cuencas proce-

dian, tanto de el1as conio de sectores externos, pero siempre vin-

culados al alumbramiento de aguas subterráneas, ras cuales se

extraen ahora de niveles más profundos y con grupos de impulsión

de mayor capacidad, potenciando la expansión de áreas regadas

por encima de Ia cota del regadío tradicional.

La existencia de estos pozos, tanto en el  sector como en

zonas próximas esta vinculada a las estratigrafias permeables,

de materiares jurásicos (areniscas y margocalizas) en las sierras
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de Fontcalent, Mediana y Cabezón de Oro, y cretácicos (dolomías

y calizas) más permeables, en las sierras del Cid, Maigmó, Ven-

tós, Aguilar, Sabinar y Tajos.

Estas estructuras líticas, así como las directrices tectó-

nicas que las han afectado, propician 
'la 

existencia de pequeñas

capas acuíferas, entre las que destacan las de1 Cabezón de Oro,

Siera, Ventós, Tajos, Agui las y Mediana, pero que,como se ha se-

ñalado en otra ocasión,constituyen capas desconexas por las condi

ciones paleogeográficas del sector. De ahí que los mayores cau-

dales de pozos se situen fuera del sector y se deben de iinportar,

caso de las aguas de1 l[aigm6 y Carrasqueta, Sax, Villena y Casta-

l la,que propician los mayores aforos.

ta importancia de estas nuevas captaciones ha ido en creci-

miento en las últimas décadas, debido en primer lugar a la gran

demanda de agua por parte del sector agrícola, inmerso en r¡na

nueva tendencia de cultivos de invierno y, de otra, a los cada

vez más limitados recursos hidráulicos en general, sobre todo

superf ic iales.

En estos momentos, los c4udales alumbrados se ven amenaza-

dos por eI alarmante ritmo de descenso de los niveles piezométri-

cos de los últimos años, del orden de L8 o 2O m de nivel por año,

cuestión preocupante, ya que parece que la continua sequía que

se padece y el exceso de sobreexplotación no permiten la recarga

freática y hace terner po" 
"í 

futuro de las inversiones y explota-

ciones. Los caudales de los sondeos en la zona son modestos,

oscilando entre los 2O y los 60 l/seg, mientras que 1os sondeos

que proceden de la zona de Sax y Castalla tienen caudales entre
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Ios L20 y 150 L/seg. Así pues, Ias captaciones más substanciosas

se situan a largas distancias (ZZ y hasta 40 Km) de las parcelas

y embalses a los que nutren, cuestión que incrementa notablemente

eI costo de dichas perforaciones, sin olvidar que el1as ya lo

son en sí mismas, hecho este que ha condicionado que la sustrac-

ción y aprovechamiento de dichos caudales coma a cargo bien de

empresas particulares con solvencia económica, o de grupos de

transformación agrícola, limitando enormemente e1 acceso a los

recursos por parte de1 pequeño agricultor. De otro lado los

sondeos det secior del Campo de Alicante presentan a menudo pro-

blemas de salinizací1n, así como aforos reducidos que restringen

a La vez que encarecen las posibles perforaciones.

Parejo al desarrollo de estos pozos aparece un nuevo ele-

mento, en cierto modo indispensable a la rentabilidad de la explo

tación de ellos, los embalses, pero ahora de plástico y ubicado's

en las laderas y. vertientes a cotas antes jamás imaginadas. Cons-

tituyen un elemento paisajístico que es común en todo eI sector

rnás meridional de la provincia en 1a que escasez de agua y oca-

sionalidad deI riego, entre otras cuestiones, deciden su necesi-

dad.

Embalses de plástico.- Los primeros intentos de construir

embalses impermeabilizados con fibra de polietileno se llevaron

a cabo en eI Campo de Alicante hace 25 años. Desde entonces la

construcción de ellos no sólo se ha ido incrementando, sino que

se han ido perfeccionando continuamente las técnicas. ta euforia

surgida'en los primeros momentos por }a búsqueda y captación de

aguas subtemáneás y su comercialización con fines agrícolas,

ofreció por aquellos años unos buenos resultados, que fueron sin
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lugar a dudas el aliciente mayor que favoreció su desamollo.

Varias son las razones por las cuales se podría justificar

la necesidad de realizar este tipo de obras hidráulicas, y que'

han sido detalladas en otro momento, pero que vale la pena recor-

dar:

. constituyen una medida preventiva de riego en esta zona de

gran aridez, principalmente en ver¿rno

. reducen el coste de Ia mano de obra, aI facilitar el riego a

cualquier hora, así como abarata los costes de extracción aI

obtenerse mayores.rendimientos, debido al funcionamiento de las

captaciones de día y de noche.

. la exigencia de 1as técnicas de ríego localizadas, de una regu

lación de los caudales en la cabecera de la red de distribu-

ción, ob1íga a efectuar estas instalaciones de embalses.

. favorecen la mezcla de caudales de distinta naturaleza hidro-

química, que de no ser así resultarian no aptos para el riego.

Este hecho en el Canpo de Alicante resulta de gran trascenden-

cia ya que los aforos locales presentan mayores cotas de sali-

nidad que son rebajadas con aguas procedentes de Castalla y

Oni l .

A pesar de su carestia, ya que ¡:n embalse. de polietileno

de L00.000 m3 supera los L0 mi l lones

rentables, ya que en cuanto se llenan

y en un perÍodo de tres a cinco años

d o s  ( 8 9 ) .

de pesetas, a la larga son

dos o tres veces anualmente

quedan totalmente amortiza-

AI pr incipio se

1o, y sus capacidades

hic ieron de pol ie t i leno,

iniciales estaban entre

y más tarde buti-

Ios  5 .OOO y  los
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60.000 tn3, pero con eI paso de los años el incremento del área

regada y Ia necesidad de un mayor abastecimiento en los meses

de mayor demanda, para posteriormente abastecer con más disponi-

bilidades en la época estival, obligó a Ia realización de embal-

ses con capacidades superiores, alcanzando volumenes de agua de1

orden de 1.400.000 f i3,  como el  perteneciente a BONY S.A. en Ia

zona de Busot.

El enclave de estos embalses viene decidido por el  punto

más alto de la explotación, para que se pueda practicar el riego

por gravedad. Esta circunstancia es más apreciable en los gran-

des, que en algunos casos poseen una doble función de almacenaje

y mezcla de caudales, teniendo que sJ-tuarse en lugares estraté-

gicos para atender a necesidades comunitari-as de las tiemas

abarcadas por é1. Además los enclaves elegidos se encuentran

perfectamente comunicados, pese a la altura en que se localizan,

ya que una buena red de caminos y cameteras permiten el fácil

acceso a todos los servicios necesarios, así como eI paso de 1os

regantes a su explotación.

En muchos casos, los embalses de1 sector reciben aguas de

otras comarcas colindantes, de ahí que a veces su localización

responda a las áreas inmediatas a esas zonas, a fin de evitar

costos en el transporte del agua. A ello responde Ia ubicación

de los embalses de las grandes explotaciones, como los de S.A.T.

de Agost (Plá Aceituna), que recibe agua de Biar, los de BONY o

ETASA, que recogen el agua de Castalla y de 0ni1. La ubicación

de los grandes embalses utilizados por estas empresas agrarias

esta sobrs e1 piedemonte de sierras prebéticas que circundan el

el Campo de Alicante por el Norte y que marcan 1a separación de
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la cuenca vertiente de esta comarca con sus vecinas más próximas

de donde se estan obteniendo los caudales que hoy les alimentan.

Existe, además, otra causa para su ubicaciónr QU€ viene a ser

en la mayoría de estas construcciones la principal., su situación

en eI punto más elevado de toda la explotación agraria, para po-

der efectuar desde ahí eI riego por gravedad y eliminar compli-

caciones técnicas y económicas derivadas de las necesarias ele-

vaciones de agua, de no ser así.

La conducción de las aguas a los embalses y posterior re-

parto.- Gran parte de los caudales que retienen estos embalses

proceden de otras áreas, teniendo entonces que construir unos

canales eü€, en ocasiones, Ilegan a tener varios kilómetros de

recoruído (de 30 a 5O Km.). Estas conducciones están adaptadas

a una capacidad de entre 20O y 300 l/seg, siendo de cemento arma-

do a fín de soportar fuertes presiones que vienen provocadas por

los grandes desniveles topográficos de los lugares que atravie-

san. Por el contrario, los que tienen su origen en lOs sondeos

del lugar llegan al pantano artificial.. a través de tuberias de

menor presión e inclusé de canales abiertos desde los centros

de bombeo. Estas diversas fuentes de aprovisionamiento permiten

realizar en muchas explotaciones mezclas de aguas de distintas

'procedencias para mejorar Ia calidad de alguna de eIlas, gue de

no ser así no serían aptas para el riego.

Las aguas que se obtenían normalmente dentro del Campo de

Alicante, dado eI fuerte proceso de extracción, descenso de ni-

veles y proximidades en ocasiones de materiales del Keuper, po-

seen altos contenidos en sulfatos y cloruros, convirtiendolas

en nada aptas para el regadío. Por el contrario 1as que se ob-
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tienen en los estratos cretácicos del prebético presentan porcen-

tajes de cloruros y sulfatos mucho más bajos, siendo por esta

causa las más cotizadas, ya que sirven para mezclarlas con las

anter iores y reducir  asÍ su sal inidad (90).

Desde los embalses salen canales con capacidad para cauda-

les medios de alrededor de L50 y 2OO L/seg, aunque en algún caso

se llegue hasta 400. EI principal recorre las explotaciones des-

de e1 talud det embalse hasta eI lugar más alejado de ella' en

sentido de Ia pendiente. Partiettao ¿u 
""iu ".*"1 

y en los distin

tos tramos de recomido salen canales secundarios con capacidades

menores, en general 50 l/seg, y de éstos otros subramales con

distintas secciones que hacen llegar eI agua a todas las parce-

las. En algún caso a la salida del agua de los embalses se en-

cuentran estaciones dÍstribuidoras de agua funcionando a modo

de partidores que dividen desde un primer momento el agua hacia

diferentes canales principales que ramifican dentro de Ia explo-

tación.

Esta técnica de distribución del agua es Ia que se realiza

con mayor difusión en los casos analizados, ya que prevalece eI

riego tradicional a manta, pero se tiende a introducir e1 riego

a.goteo, ya que limita mucho más el consumo de agua, ahonando

mano de obra y aumentando la cosecha y la calidad de ésta. No

obstante, los costes elevados de la instalación y la necesidad

de mano de obra cualificada parp su manejo ha hecho que dicha

técnica de riego más sofisticada no se prodigue todavÍa mucho

en estos sectores. Para este sistema de r iego¡ elagua necesita-

ría a1 salir del embalse pasar por una estación donde situar eI

cabezal de filtrado y e1 sistema de impulsión, así como eI pro-
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gramador de estaciones. De aquí pasa

cial, que conserva la presi.ón hasta

pasar a los goteros y a las plantas.

una red de tuberías espe-

kgs/cm2, para finalmente

Impacto paisajÍstico de los embalses. Las nuevas formas

de captaci6n, almacenamiento y reparto del agua en el campo ali-

cantino se han dejado sentir de manera muy ostensible. Los tra-

dicionales secanos con. predominio de cultivos de almendros y al-

gamobos, han sido sustituidos por áreas de regadío que contras-

tan enormemente con las parcelas que han quedado de aquellos.

Pero tal vez 1as mutaciones que más sorprenden son 1as relaciona-

das con las obras hidráulicas que se han venido haciendo en los

últ imos años: los embalses de plást ico. Destacan éstos en una

doble vertiente: por su monumentalidad y por e1 gran número que

de ellos se han construido. Se han contabilizado aproximadamente

unas 50 construcciones, distribuidas en el Campo de A1icante,

forrnando núcleos de 3 6 4 embalses conectados y pertenecientes

a una misma explotación o diseminados. En el primer caso las

concentraciones de estas obras hidráulicas se deben, en la mayo-

ría de los casos, a una coordinación existente entre ellas, que

abastece a propiedades particulares muy extensas o a Sociedades

Agrarías de Transformación,y se localízalrt en tres sectores bien

definidos: 1os valles de Busot y Jijona y San Vicente, donde ra-

dican las sociedades particulares de BONY S.A. , ETASA y Casa

I{itjana con varios embalses cada una de ellas; et valle de Agost

dpnde estan los estanques de Ia S.A.T. "Plá Aceitunar y pascual

Hermanos; y el piedemonte E y SE de siema Mediana y 1a de las

Agui las, er el  que se instalan embalses pertenecientes a la

S.A.T. Al icante Norte y a part iculares como Mart j .nez Vicente y

otros. Estas agrupaciones son de un gran impacto paisaj Íst ico,

a

o
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ya que además aglutinan las obras de mayores capacidades, que

osci lan entre los 5O.OO0 m3 y los l - .400.000 m3, y que surten a

grandes extensj.ones de regadío, entre 1.500 y 3.OOO Ha.

En el otro caso sus capacidades son más reducidas y por

eIIo proliferan más y estan en continua expansLán, ya que su cons

trucción Ia pueden acometer pequeños y medianos propietarios,

siendo su impacto paisaj íst ico menor que en el  caso anter ior,

al faltar la monumentalidad y constituir obras aisladas, aunque

de indudable repercusión en el  paisaje

La presencia de caudales aforados de estos nuevos sondeos,

así como las diversas formas sociales de explotarlos, han posibi-

litado un fenómeno de transformación y cambio en el paisaje rural

de esta comarca. De los antiguos secanos que dominaban estos

mismos sectores, cul t ivados con cereales, almendros y algamobos,

en las áreas de piedemontes, y olivos en los valles y lechos de

ramblas, Jf gue quedan patentes en los análisis de fotointerpreta-

ción realizados sobre material del año 56, así como en parcelas

que quedan hoy por transformar, se pasa a partir de los años se-

tenta a cultivos de regadío que han introducido cambios radica-

les en el paisaje y que en eI año 84-85 se siguen incrementan-

d o  ( 9 r ) .

Se tienen datos fidedignos de que han sido transforrnadas

12.OOO Ha, aunque todas ellas no estan en cultj.vo dadas las carac

teríst icas del mismo, eu€ luego se anal izaran, y es est imable

que a esta superficie se sumen otras 6.000, que no estan registra

das, pero que son detectables mediante anál is is cartográf ico,

habiendose dedicado principalmente a cultivos de gran rentabili-
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dad, entre los que destacan la uva de mesa y el tomate de invier-

Dor que mantienen porcentajes similares de ocupación del suelo

dentro de estas áreas regadas. En las zonas costeras, piedemon-

tes litorales de Font-Calent, siema del Co1menar, Bacarot y

Borguño, priman los hortÍcolas, ocupando además los sectores de

la cuenca de B'usot, Jijona y sectores de antiguos dominios de

la Huerta. En cambio las áreas interiores de 1os valles de San

Vicente y Agost, estan ocupadas casi totalmente por cultivos de

vid en pamal y espaldera y por cí tr icos.

Estas mutacj.ones en los cüItivos y la consiguiente trans-

formación de1 secano tradicional a los nuevos regadíos, estan

contribuyendo a crear en la periferia alicantina un cinturón ver-

de de huertas que rodean a la ciudad, y que ha sido un anhelo

deseado durante largo tiempo, matizado ya al comienzo del estudio

en las distintas alusiones históricas sobre la búsqueda y capta-

ción de aguas para el riego. Este entorno de regadío resulta

más asonbroso paisajísticamente si se contrasta con la idea se-

cular de Ia semiaridez de1 Campo de Alicante.

Si morfológicamente estos embalses de plástico han contri-

buido de forma notoria a Ia transformación del medio rural, tam-

bién 1o han hecho desde el punto de vista socioeconómj_co, ya que

de una parte han aumentado la rentabilidad de unas tierras, fo-

mentando el crecimiento del nivel de vida de esos muni.cipios,

que agluti-nan mayores cupos de mano de obra, sobre la que revier-

ten grandes beneficios. Por último hay que hacer mención al pa-

pel real izado en la aparic ión de nuevos sistemas de tenencia y

propiedad del agua, en base a los distintos procesos que existen

para su explotación, y que vienen resumidos en un efecto cada

?E
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vez mayoritario de privatización de las reservas hídricas en base

a los grandes costos necesarios para su obtención.

3.2.4.2. El  reciclaje de aguas como nueva fuente

de suministro y fenómeno de expansión del regadío.- tas zonas

que se extienden al Norte de Ia ciudad de Alicante y de San Vi-

cente han venido caracterizándose en las últimas décadas por un

crecimiento del regadío basado en importantes esfuerzos inverso-

res para la captación de aguas y transformación en regadío, aco-

metidos de modo comunal o particular, pero al fin y aI cabo de

carácter privado. De este modo se ha podido regar una superficie

que rebasa ampliamente las 4.000 Ha y que de forma unas veces

continua y las más eventual, recibian el agua procedente de Vi-

l lena y Oni l ,  a más de 50 Km de distanci-a.

La situación hídrica tan precaria por la que pasaba La zona

a finales de los 7Q, motivada por la sequÍa, hizo aumentar la

salinización de los pozos y llegar en algunos casos a1 agotamien-

to de los acuÍferos explotados, lo que empujó a los agricultores

de Ia zona, ante la carencia de otro tipo de recursos, a solici-

tar del Ayuntamiento de Alicante el uso de 1as aguas residuales

de esta ciudad, que se vertian aI mar tras su depuración, que

de forma efectiva entró en funcionamiento en octubre de l-981-.

ta explotación de la nueva depuradora, denominada 'rRincón

de León'tr por situarse en dicho paraje, corre a cargo de la Em-

presa Mix ta  de  Aguas Res idua les  de  A l i can te  (E .M.A.R.A.S.Á. ) ,

creada especificamente para este fin, ya que la antigua depurado-

r3, propiedad de Aguaé Municipalizadas de Alicante, situada unos

metros más abajo en el propio bamanco de las Ovejas, quedaba
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totalmente obsoleta ante las nuevas necesidades de saneamiento

de la urbe. Esta última suministraba también caudales residuales

a los parajes colindantes a la estación depuradora' pero las téc-

nicas precarias de recíclaje y la escasa capacidad de ésta, im-

posibi l i taban el  adecuado reciclaje.  Por úIt imo, en eI año 1982

la riada que asoló a ia ciudad, causó graves perjuicios en sus

instalaciones que se encuentran hoy en estado de semiabandono.

Ante la posibi l idad, los recursos reciclados de Ia nueva

depuradora movieron a Ia compra y explotació., con¡urrta de las

aguas a tres Entidades de Regantes que se consorciaron para su

aprovechamiento en común. Suscribieron, por ello' un contrato

de compra-venta  con E.M.A.R.A.S.A.  las  S .A.T .  ne  18 .781 de  A l i can

te-Norte, la ns 13.25 de Agost,y ya fuera del Campo de Al ican-

te, La 2.336 de lilonforte del Cid, en el que se efectuaba la com-

pra de un caudal de 350 1/s.

A partir de este consorcio, de explotación y contrato de

compraventa de agua, acordaron solicitar La actuación del IRYDA,

para acometer las obras de infraestructura de regadío, bajo los

auspicios que gozaba la zona como área de alto interés nacio-

n a l  ( 9 2 ) .

Las superficies que se han beneficiado de las aguas se si-

tuan en un perímetro de 20 Km, alrededor de la capital, tenien-

do gue adecuar una infraestructura hidráulica compleja para

transportar hasta las tiemas el fluido. La extensión afectada

es de 1.200 Ha en eI término municipal  de Agost y de 3.200 en

Alicante, una parte de los cuales se encontraban antes de1 pro-

yecto en regadío mediante agua de pozos, quedando únicamente por
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transformar 890 Ha de secano' miéntras que el resto 1o que iba

era a ver asegurado su riego e incrementada su dotación, que

según los agricultores es insuficiente.

La escasez de agua en estos lugares y su mala calidad han

obligado desde siempre a cultivar especies poco exigentes en agua

y tolerantes a los cloruros, de ahí que cultivos como la vid,

hasta hace poco en secano, Ios almendros o las hortalizas que

constituian parte de la vocación agrícola de estos sectores, ante

las nuevas perspectivas fueron diversificándose e incrementando

su superf ic ie con especies nuevas y de mejor cal idad y produc-

ción. Hoy en día el  v iñedo para mesa (SO% 0e la superf ic ie),

Ios  a lmendros  (27 '2%) ,  los  f ru ta les  de  hueso y  pep i ta  ( l -5 '5%) ,

las hortal izas (el  tomate básicamente 9%) y los cí tr icos (4%)

ocupan la mayor parte del temeno.

La llegada de las aguas residuales ha consolidado esta nue-

va proyección que se encontraba algo inestabler debido a sus par-

cas dotaciones. Según estimación de los agricultores, esto hará

aumentar la producción media en urt 25%. Si se tiene en cuenta

que se trata de una superficie con una estructura empresarial

asociada y un gran minifundismo se desprende que revertiría en

gran parte de los comuneros.

El proyecto de la obra e instalacioies preveia que el cau-

dal comprometido con la empresa, -de 35O 1/s, se pudiera aumentar

a un caudal punta máximo de 5OO L/s, factible de depuración.

Pero en pr incipio, el  existente se repart i r ia en la siguiente pro

porc ión :

S.A.T .  ne  L8 .78L de  A l i can te  .  se /o  de l  to ta l r
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S . A .  T .

siendo

n9

e1

L3.252 . . .  25% de l  to ta l ,

resto para la de lrlonforte.

El caudal se conduciría hasta Ia cabecera de ríego de cada

una de  e1 las ,  s i tuándose la  S .A.T .  de  A l l can te  en  los  254 m.s .n .m

en 1a Alcoraya, y a 258 m.s.n.m. en El Moralet,  y en Agost a

495 n .s .n .m.  en  e l  para je  de  Cervera .

EI sistema de distribución.- El agua depurada sale desde

la estación depuradora del ttBaruanco ad 1as Ovejas", V s€ impulsa

desde la cota de 20 metros hasta 1a de 495 metros, aproximadamen-

te. Se trata de una impulsión desde el  pr incipio a f inal ,  pero

escalonada debido al enorme desnivel que hay que salvar y aI

enorme desamollo lineal de más de 25 Km. En ella se establ-ecen

cuatro estaciones reelevadoras de bombeo, reguladas por depósitos

de bombeo y almacenamiento que permiten adaptar Ia extracción

a la demanda en cada zona de ríego con Ia mínima inversión poii-

ble y el  menor coste energét ico.

Así pues, en Ia S.A.T. de Al icante los caudales se distr i -

buyen a través de los depósitos siguientes: el  PIá (SO a LOO 1/s),

Ia Alcoraya (ZSO a 3O0 l /s),  el  Moratet (de j .OO a ZOA L/s) y 1a

Arqueta de la Alcoraya (0e SO a 1OO 1/s),  osci lando los cauda_les

establecidos entre un máximo de 250 a 3OO l/s y un mínimo de 5O,

si tuándose el  intermedio en L75 a 2OO l /s.

* La S.A.T. de Agost distr ibuye su caudal a través de Ios

depósitos de Plá Aceituna (de 5O a LO0 l /s),  el  de Cervera (de

1-50 a 2OO I/s) y el  del  Palomaret (de 2Ob a 3OO 1/s) con caudales

máximos de l_50 a 2Oo t /s y medios de 88 a 1oo 1/s.
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En eI año 1983 ya se beneficiaban las tiemas situadas en-

tre las zonas del Bacarot y Rebolledo en todo el piedemonte de

Font-Calent y que percibian un caudal de 80 L/s, al precio de

3 pesetas eI metro cúbico. En aquella época se depuraban entre

30.000 y 32.OOO m3rde los que 10.OOO se dest inaban a esta zona

y e1 resto se tiraba a1 mar, una vez depurados. En la actualidad

eI ríego llega ya a la zona más alta, por estar la infnaestructu-

ra de ríego ya terminada, aprovechándose prácticamente todo lo

depurado y es de prever que a finales de Ia década la dota-

ción l1egue hasta los 5OO l /s,  previstos en pr incipio.

3 .2 .4 .3 .  ta  nueva agr icu l tu ra  de  regadío ,  los

recursos hídricos y las formas de propiedad del agua.-

La agricultura de exportación y los cosecheros-e:rportadores.

A dicho tipo de agricultura viene unlda en las últimas décadas

Ia figura de1 cosechero-exportador, que ha tomado considerable

relevancia en eI área meridional del País Valenciano, y de modo

significativo en e1 Campo de Alicante. El buen clima de estos

lugares proporciona, de haber agua, la obtención fuera de tempo-.

rada de una serie de productos que precisamente por la fecha que

se recolectan, alcanzan gran estima y cotización en los mercados

extranjerosr y que son eI tomate y Ia uva de mesa.

El tomate €sr quizás, el producto más representativo de

este tipo de agricultura yr sobre todo, de la aparición de la

figura del cosechero-exportador, por Ias características apunta-

das de las fuertes invers'o[es que requiere. Son, por eLlo, gran

des empresas y propietarios los que canalizan este tipo de pro-

ducción y comercial ización agrícola. Esta polar ización empresa-
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rial viene dada, ademásr por el hecho de que el cultivo exige

grandes cantidades de caudalesr por Io que se necesita, de ordi-

nario, asegurar el agua, con compras de ella o perforación de

pozos, eü€ ha obligado a invertir una buena porción de dinero,

y que únicamente pueden rentabilizar productos de este tipo, de

buena aceptación y remuneración en los mercados exteriores.

En el Campo de Alicante existen várias empresas (93), entre

las que destacan dos explotaciones representativas, localizadas

entre los términos de Campello, Alicante, San Vicente, Muchamiel

y San Juan, que ocupan en algún sector tierras del dominio de

la antigua huerta, siendo estas empresas BONY S.A. y ETASA. Am-

bas desde principios de los años sesenta han venido explotando

agrícolamente dichas superficies, que abarcan la cuenca media-

baja del Monnegre o río Seco, transformando estos campos típicos

del secano alicantino en zonas de cultivos hortícolas, entre los

que destaca eI tomate de invierno, alternando con parcelas más

reducidas de cítricos, pamales, frutales e invernaderos, asÍ

como de viveros de plantas ornaJnentales. Se calcula que trans-

formaron por este procedimiento unas 7.OOO Ha, de las cuales no

todas estan al mismo tiempo en cultivo.

Para que dichas empresas llevaran a cabo estas explotaciones

agrícolas, fué necesario que previamente aseguraran el agua, ya

que las plantaciones de tomate no podían subsistir sin un caudal

fijo para eI riego. Ambas sociedades por separado poseÍan pozos

en el término de Aguas de Busot, en el piedernonte del Cabeco

d'Or y en las partidas de Salmitre (pozos del Planteret y Cisca:-

ret), a estos acuÍferos se les aforaban caudales modestos, entre

4O y 6O l/s cada uno, insuficientes para las necesidades que te-
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nían. Por estas razones ambas se asociaron entre L97O y L975

para realizar la captación de aguas subtemáneas y su posterior

conducción hasta las áreas que interesaba regar, de esta forma

se llegaron a realizar perforaciones en los términos colindantes

de Castalla y Tibi, 1o que permitió desde L973 un incremento sus-

tancial en el caudal disponible, llegando a obtener aforos g1o-

bales de 4OO l/seg. Para la realización de estas obras contaron

además con 1a part ic ipación de otras sociedades, como Aguas de

Casta l la  S .A. ,  Aguas de  J i jona  S.A. ,  Aguas de  Muchav is ta  S .A. ,

e incluso algunos accioni-stas como pequeños agriculto"""'d" Jijo-

na o industriales tumoneros.

El orígen de estas nuevas captaciones obligó a la construc-

ción de una tuberÍa de 27 Km de tongitud que permitiese el trans-

porte de un caudal máximo de hasta 3OO l/seg, la cual vertía en

dos .grandes embalses de plástico construidos en los alrededores

de Busot . Estos actuan de depósito de almacenaje y regulación,

desde loó cuales y ya en la cabecera de las fincas, se dirigen

a las distintas explotaciones mediante una red de conducciones,

tanto abiertas como cemadas, de secciones más reducidas que for-

man una malla jerarquizada de acequias generales y submamales,

que se encargan de transportar el fluido a todas las parcelas.

En los embalses, además de regular los volúmenes de agua que en-

tran, se procede a Ia mezcla de los que tienen distintas cualida-

des quÍmicas, ya que los que proceden de Castalla y Tibi albergan

un bajo contenido de cloruros, -pof, 1o que son aptas para toda

clase de cultivos, miéntras que las que se extraen en el piede-

monte de Cabego dtOr poseen mayor contenido sal ino, s iendo nece-

sario por el lo homogeneizar las y reducirselo.
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Estas empresas invirtieron en un principio en los gastos

de perforaci6n, bombeo y transporte del agua hacia sus explota-

ciones, hoy sólo mantienen el costo de extracción de esta agua,

que esta en torno a las 20-22 pesetas/m3. Con él ss suf¡aga el

precio de la energia eléctrica empleada, Ia maquinaria de bombeo,

y el mantenimiento de 1as redes de distribución. Los embalses

son particulares y a cada una de las empresas les pertenecen va-

r ios de el los. Para su construcción, a parte de1 capital  pr iva-

do ,  se  so l i c i ta ron  c réd i tos  a l  I .R .Y.D.A. ,  as í  como para  las  re -

des de distribución del agua por acequías y tuberias. tas inver-

siones en el agua para rÍego constituyen dentro de los costos

totales de 1a producción de estas explotaciones, entre un 7 y

un 8% por tahu1la, constituyendo una de las partidas más bajas.

Una vez resuelta la cantidad de agua, ya que en calidad

puede ser menos exÍgente, en función del culti-vo, el problema

estrlbaba en su distribución, ya que se trataba de un sistema

de regadÍo itinerante. Et rogro de artos rendimientos unitarios

exigia, hace unos años y con cierto tipo de semillas, una búsque-

da constante de tierras virgenes o al menos en la que no hubiera

precedido aprovechamientos hortícolas. Esto se sorucionó con

las nuevas técnicas en transportes de fluidos, en los que las

conducciones son a base de tubos de uralita y cemento, ensambla-

dos-r que se pueden mover y desmontar fácilmente, uüIizándose hoy

más las de plástico, más barato, y que permiten dar servicio a

tierras que únicamente se explotan durante una temporada, y de

las cuales no son propietarios, ya que se amiendan por campaña

de cultivo y en función de la exigencia del mercado que preven

de un año para otro.
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El amendamiento de las ti.emas guarda una doble relación,

por un lado se trata de no esquilmar excesivamente sus propias

tierrasr Jf á La vez intentar aprovechar al máximo las instalacio-

nes de ríego, tratando de no alejarse demasiado de las canaliza-

ciones establecidas que solamente han de alargarse un poco.

Esta forma de itinerancia sufrió desde mediados de los 70

un receso, debido a Ia general ización y adopción de semil las hÍ-

bridas menos afectadas por hongo-s y plagas infecciosas y que han

hecho víable la repetición en ciertas parcelas del mismo cultivo

durante siete temporadas (g¿).  El Io está conduciendo, en cierto

modo, a una sedentarización de las plantaciones, 1o que implica

una utilización más completa y raiional de los recursos hídricos,

y de las nuevas técnicas de ríego, sobre todo por lo que concier-

ne a riego localizado y aI cultivo en invernadero y ríego por

exhudación, que son inversiones cuantiosas que exigen una explo-

tación más prolongada.

Estas empresas se abastecen además de Ia red de acequías

del Cana1 de la Huerta, en sus explotaciones próximas a esta red

de abastecirniento,y el consumo, ya expresado en otros momentos,

se ha incrementado desde el  año 1980 (f 'S nme) hasta L9S5 (2i9)

en prácticamente eI dobler por 1o que esta claro que I.as super-

ficies en Ia actualidad fuera de rotar anualmente se van sedenta-

rizando e incrementandose.

Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). Estos gru-

pos agraríos en el- Campo de Alicante nacen de la necesj-dad que

sienten los medianos y pequeños propietarios agrícolas de asocian

se para buscar medios de capitalización que les permitan la rea-
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l ización de obras de búsqueda y canalización de aguas para la

transformación de secanos en regadíos, introduciéndose en la

aventura de una agricultura más cara, pero a su vez más rentable

que la que exÍstiera en sus tierras anteriormente. Pero a dife-

rencia del caso anterior, donde las producciones agrícolas que

se buscaban eran preferentemente hortícolas, en este caso los

agrupamientos han tendido a favorecer la expansión del viñedo

para la producción de uva de mesa.

La preferencia hacia dicho tipo de cultivo hay que relacio-

narla con diversos hechos, entre 1os que sobresale eI mayor ape-

go a l -a t iema de los socios (o propietar ios) gue la cul t ivan

casi todos de forma directa; las exigencias hÍdricas deI cultivo

que son mucho menores yr por lo tanto, más fáciles de atender;

Ia tradición de Ia zona en dicho cultivo y Ia imitación de áreas

col indantes (sectores del Vinalopó);  así como 1a faci l idad de

Ias vías de comercialización creadas en este sentido mediante

asociaciones provinciales de cosecheros-exportadores.

La puesta en explotación y cultivo es más gravosa que las

vistas para las anteriores sociedades anónimasr. o grandes propie-

tarios, sobre todo por Ia sujección física del temazgo a una

tradición, y por el capital con eI que se parte, pero cuando se

ha conseguido su transformación es mucho mayor el beneficio y

la trascendencia social  que de el la se 
-reciben.

Ejemplos de estas sociedades son la SAT Plá Aceltuna de

Agost o Ia SAT Alicante Norte, entre otras. Todas ellas tienen

por objeto principal la promoción del riego y canalizaciones para

beneficiar las tierras de sus asoci-ados mediante: la captación
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y compras de aguas de riego, alumbramiento y distribución de

aguas para tal finalidad, regulación de aguas de ríego, construc-

ción de embalses reguladores, red de acequÍas y canales, fomento

de1 estudio de nuevos sistemas de ríegos y la formación e ins-

trucción de1 agricultor en orden aI mejor aprovecharniento de los

caudales y rentabi l idad de los productos del agror y,  par úl t imo,

cualquier otra act iv idad l íc i ta directa o indirectamente relacio-

nada con todo 1o anter ior,  que t ienda a la protección y mejora-

miento de la act iv idad agrícola en general .

Una de las di ferencias básicas con 1os anter iores t ipos

de explotación radica en que Ia ardua labor de encontrar las

aguas y su economía más limitada exigen fuertes controles del

regadío y de1 uso del- agua, por 1o que es imprescindible ser pro-

pietario de la tiema que se vaya a regar. Con ello se tiende

a evitar cualquier uso indebido de elIa y sobre todo evitar la

transacción y venta de los caudales y lograr su máxima economía.

El sistema comunal que impera obliga a prestar y ceder a

la SAT cualquier temeno que s9a necesario para instalaciones,

sobre todo de tipo hidráulico, y es más en este caso cualquier

alumbramiento o existencia de aguas en el subsuelo en los térmi-

nos de Ia comunidad son propiedad de el1-a y dispone totalmente

su explotación y uso. Esto introduce un concepto muy diferente

al analizado en páginas anteriores.

Estos grupos se rigen por unos estatuios, dándose de alta

en el registro general de 1as SAT por eI Instituto de Relaciones

Agrarias del Minister io de Agricul tura, Pesca y Al imentación.

Cuentan para su régimen económico con las aportaciones de los
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socj.os, 1os créditos, préstamos y ayudas que se solicitan, sub-

venciones, donaciones otorgadas, y básicamente con las cuotas

y demamas, así como otros pagos acordados por la Asa¡nblea Gene-

ral, satisfechos por los asociados en proporción a su participa-

c ión  en  e l  eap i ta l  soc ia l  (95) .

Dichas sociedades, como se ha expuesto, surgen de la necesi

dad de unirse para buscar y obtener reclrrsos hídricos que permi-

tan su actividad, de ahí que debido a la inexistencia de caudales

in situ, los van a importar desde fuera, por compra a particu-

lares si tuados en Oni l  y Biar,  a 40 Km de distancia, o ? través

de1 Canal de 1a Huerta de Alicante e incluso a particulares cer-

canos oue t ienen oozos de reducldo aforo.

Por este medio se pusieron en transformación 4.900 Ha

(f.ZOO en Agost y 3.20O en Al icante) de las cuales un 9O7o se en-

cuentran en cultivo.

La estructura empresarial de

Superf ic ie asociada. .  . .

Número de asociados..

Tamafio medio de la explotación.. . .

Encontrándose repartidas las

especies de cul t ivos:

Viñedo para mesa

Almendros

Frutales de hueso y pe¡¡ita.

H o r t a l i z a s . . . .

Cítr icos

tiemas entre las siguientes

la zona es

4.9OO Ha

800-t- .ooo

3 r 5  H a

1 . 5 2 8  H a

L.3OO Ha

775 Ha

45O Ha

2OO Ha

la siguiente:
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Total  regadÍo. 4.253

Total secano. . 647

4.900 Ha

A partir de l-985 empezaron a llegar las aguas de la depura-

dora de Alicante a parte de estas ti.erras, eü€ previamente se

habian establecido en consorcio para. su aprovechamiento. De tal

modo que las disponibilidades de agua en la zona eran antes de

5t7 |lm3, procedentes de los suministros de los pozos y contratos

con el Cana1 de la Huerta y a los que se añadirian 8 Hm3 más,

procedentes de las aguas recj .c ladas. El  precio de el las estaba

en 22 pts/m3 para las procedentes de pozos y del Canal y en

3 pts/m3 la segunda.

Respecto a las calidades de las aguas, éstas varian mucho

de unos puntos a otros, pero 
:" 

general las existentes en la

cuenca son de muy baja calidad, sobre todo debido a la sobreex-

plotación a que se han sometido durante estos últimos años, por

1o que ha aumentado progresivamente su salinidad, hasta el punto

que se ha tenido que cerrar algún pozo, como en el caso de las

SAT de Agost. Por tal motivo las aguas subternáneas propias para

su utilización, en caso de ser posible se mezclan en proporción

que varia entre 1:3 y 1:2 con aguas dulces procedentes de fa Hoya

de Castalla y de la cuenca Alta del Vinalopó. Las aguas depura-

das en este sentido pueden ser com¡íaradas a las obtenidas por

dicha mezcla, aúnque'hay que vigilar su calidad, sobre todo por

la naturaleza de Ios cultivos menos resistentes a l_a sal.

La estructura económica de estas áreas regadas se caracte-

riza por un rninifundismo, a1 que se yuxtapone el nivel económico

Ha

Ha
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medio de los propietarios, por. 1o que la repercusión social de

este regadío es nás alta que la expuesta en el anterior caso.

Las sociedades funcionan debido a esta carencia de grandes capi-

tales privados, mediante aportaciones directas de los socios en

concepto de deramas y en venta de aguai Y, además' con créditos

recibidos por entidades bancarias que pueden ser directamente

o a través de !a obra rural de las Cajas o por medio det IRYDA,

pero todos ellos oscilan entre eI 15 y 1-8% de interés, cuestión

que supone un fuerte gravamen a expensas siempre de una buena

o mala cosecha.

ta rentabi l idad de la t ief fa,  además, viene supeditada a

}a t ipologÍa del cul t ivo y a l -as dotaciones hídr icas de éste,

1o que ha orientado a los agricultores de la zona a conseguir

el  equi l ibr io entre estos dos factores. La uva de mesa es, con

todo, eI cul t ivo más rentable, junto a los cí tr icos'  ya que se

comercializan mejor por albergar esa característica de producto

extratemprano, de fácil colocación en eI mercado. Miéntras que

las almendras y hortalizas tienen ciertos problemas de rentabili-

dad y seguridad en el mercador Por la competencia establecida

en otros puntos.

Según apreciaciones de las SAT de la zona, e1 incremento

de las dotaciones hídricas supondra una elevación de los rendi-

mientos y¡ por tanto, de la producción final agraría de1 orden

de un 25 a un 3V/", sobre los valores conseguidos antes. Si se

tiene en cuenta. que el viñedo que se encontraba hasta ahora en

cultivo rinde del orden de los L5.OO0 Y8/Ha, con un preci-o de

5O pts/Kg, y una extensión de 1.528 Ha en producción; el1o supone

una producción f inal  agrar ia de l- .L46.000.00O de pesetas, sobre
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las cuales el agua representa únicamente un coste del orden del

L2/.i puede intuirse que a pesar de ser difícil de conseguir y

relativamente cara, su rentabilidad es muy grande, hecho que hace

movilizar grandes capitales para conseguirla y transformar las

áreas de secano en regadío.

Medianos y pequeños propietarios.- Exi.sten también un

nutrido grupo de reducidas explotacíones, 1a mayoría de las cua-

les, sobre todo las de regadío, se ubican a cabal lo de la ant igua

huerta tradicional y de los nuevos parcelarios. En cualquier

caso éstos siempre que no tengan solvencia económica se remiten

a i,as fuentes hídricas de carácter histórico a las que añaden

pequeños caudales procedentes de pozos, bien part iculares o que

adquieren a sociedades particulares u otros propietarios veci-

n o s .

La mayorÍa de éstos cultivan 1as especies tradicionales

de la huerta, y los más ariesgadosro economicarnente más activos,

se introducen en esta nueva agricultura, para Ia cual ya necesi-

tan otros aprovisionamientos hídricos más seguros y cierta infra-

estructura básica, como pequeñas balsas de plástico u obra entre

5.000 y 5O.OOO m3, y algún pozo pequeño que asegure el riego del

cultivo. Suelen funcionar además en el aspecto crediticio mediál

te ayudas del Banco Agrícola o con préstamos del I .R.Y.D.A.,

aunque suelen ser un mínima proporción y se suelen mezclar en

el entorno de la antigua huerta.

3.2.5. Los cambios introducidos en el sector por la nueva

orientación agrícola

Estos cambios se pueden sintet izar en tres aspectos:
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3.2. 5.  L .  Nuevas forrnas

dad del agua.- El sector agrarío ha

impacto ha tenido sobre la búsqueda y

zona del Campo de Alicante, marcando

diferente la estructura de su tenencia

res productivos.

1994

de tenencia de la propie-

sido, quizá, el que mayor

posesión del agua en esta

ciertos matices que hacen

en relación a otros secto-

En el cambio sustancj-al en los regímenes de propiedad del

agua, tres son 1as causas fundamentales que han contribuido a

la modificación de los sistemas tradicionaÍás ¿e tenencia. Pri-

mero, Ia captación de caudales hipogéos, tanto autóctonos como

alóctonos, en cantidades bastante importantes que han permitido

aumentar considerablemente las áreas regadas y el acceso a dicho

dominio. ta segunda raz6r' sería Ia construcción de embalses de

plást ico de grandes dimensiones, de hasta L.4OO.OOO m3 (96),  que

permiten almacenar el líquido elemento durante 1as estaciones

de menor demanda y que es subastado y vendido al mejor postor

o al que la necesita. En tercer lugar, los avances técnicos de

tipo hidráulico y principalmente los de transporte de fluidos

estan permitiendo una gran movilidad de las áreas de regadío,

dándose incluso casos en los que a diferencia de como sucedía

antaño, donde la propiedad de la tiema era fundamental para el

cultivo, en la actualidad 1o que es i-ndispensable es la propiedad

del agua, pudiéndose arrendar la tiema por carnpañas de produc-

ción, caso que sucede frecuentemente en estos sectores con los

cultivos de invierno, como Ios tomates, allí donde es factible

trasladar i.o" caudales, práctica ésta que se da con normalidad

dentro de cierto t ipo de explotaciones.

tas empresas citadas son excedentarias de agua en tempora-
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das por 1o que la comercializan, en ocasiones, vendiéndola a agri

cultores y urbanizaciones periféricas a la explotación. Además

por las propiedades donde pasan los canales de agualtienen éstas

derecho de riego, 1o que se denomina preferencia de ríegos frente

a terceros. EI uso y la tenencia del agua es totalmente privada

y se extrae según las necesidades de la explotación, sin atenerse

a reglamentos restrictivos de utilización y tiempo (únicamente

marcados en la SAT), permitiéndose que sociedades anónimas y par-

ticulares transaccionen con la misma, incluso con sociedades

de servicio que abastecen municipios y son deficitarias de agua.

ta privatización de1 agua deriva en buena medida de la im-

portancia de la agricultura de exportación y de su escasez, aI

igual que ocurce en e1 caso canario (97).

Así los intereses de empresas y sociedades particulares

ha desamollado enormemente las perforaciones para el aprovecha-

miento de las aguas subterráneas, obedeciendo a iniciativas pri-

vadas para poder hacer frente a unos cul-tivos de regadío más com-

petitivos en eI mercado, tanto interior como exterior, Qü€ Ia

antigua agricultura de secano, reportando esta nueva dedicación

agrícola grandes beneficios a los empresarios que se amiesgan

en dichas inversiones.

'Las sociedades agrarÍas de transformación introducen un

nuevo aspecto de1 uso común de las aguas, pero al fin y al cabo

se trata de unaprivatización de las aguas, aunque bajo distinto

signo social .

En el caso de los pequeños agricultores o particulares in-
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dependientes, la privatizaci6n del agua adquiere un cariz algo

diferente, ya que se establece en algunas ocasiones el hecho de

que el propietario del pozo no use todo eI agua que afora y la

venda, e incluso existen casos en que perfora en temenos baldios

con la única pretensión de vender el agua extraída a otros agri-

cultores e incluso a sociedades de abastecimiento urbano defici-

tarias. En este caso tanto 1a tenencia del agua como el impacto

social  de la explotación agrarÍa estan netamente concentrados,

constituyendo casos puntuales en el paisaje, los cuales respon-

den a individuos ecánómicamente act ivos. Estos propietar ios son,

en ocasiones, eI ejemplo más signi f icat ivo de1 cambio operado

en estas formas de tenencia del agua, ya que dentro de la misma

huerta deL Monnegre eI disfrute de1 agua inherente a 1a tierra,

representado en Ia dul-a de agua nueva, puede yuxtaponerse a éste

sistema de privatización de caudales e incluso enfrentar a dis-

tintos agricultores que poseen un uso del agua separado de la

tiema o dula de agua viejar eue a mayor paradoja puede reunirse

en uno mismo de estos individuos que tenga pozo propio.

En el análisis de estos tres sistemas de explotación del

agua se observa que a diferencia de 1o que ocumía antaño con

Ios legendarios riegos del Monnegre, de las aguás de avenida

o de las norias públicas de los municipios, la propiedad del agua

hoy reviste un carácter exclusivamente privador €o particular

en sectores de agricultura especializada y dedicada a la expor-

tación (uva de mesa, tomate.. .  )  y al  parecer cont inuará siendo

la única via obligada, y en gran medida gravosa, para 1a mayoría

de los agricultores, a falta de una planificación comunal de los

recursos hídricos, entaminada a fomentar estas explotaciones

agrícolas, o que def ienden objet ivos sociales y económicos de
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alto alcance.

Concluyendo, se puede apuntar que esta nueva forma de te-

nencia del agua además de provocar alteraciones del paj.saje desde

e1 punto de vista económico y productivo más o menos rentables,

ha contri.buido a variar situaciones históricas basadas en Io

consuetudinario, a su vez que ha modificado un entorno hidrogeo-

lógico que puede no siempre favorecer a la comunidad.

3.2.5.2. Transformaci-ones económicas del sector.-

El ager pasa a tener un corte moderno, en e1 cual son caracterís-

t icos: La práct ica del monocult ivo especulat ivo, o especiaLiza-

ción en contados productosr eue son muy demandados en los comer-

cios exter iores; fuerte movi l idad espacial  que permite colonizar

nuevas t Íerras; opt imización del tamaño de las explotaciones,

que permlte generar economÍas de escala; empleo de mano de obra

abundante, eue promueve fuertes migraciones temporales; util iza-

ción masiva de insumos y progresiva elevación deL umbrar tecnoló-

gico y científico. Todos estos aspectos tendentes aI logro de

una producción en masa de altos rendimientos por hectárea (gS).

Los rendimientos por hectárea en el año 1984 eran del orden

de LO y hasta L2 Kg/m2 al aire libre, superiores un 4ú/" o más

a las pautas que ltegó a dar el tomate inglés, lográndose en in-

vernadero hasta L4 o 16 Kg/n2

Quizás en contrapartida los costos mayores derivan de la

mano de obra que en l-o años se estima que se ha cuadrupricado

por hectárea de cultivo, siendo el capítu].o más importante de

gasros.
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Por contra e1 agua no resulta costosa, una vez amortizados

los gastos de prospección, conducción y almacenamiento, cuesti6n

que en tres campañas puede quedar resuelta, luego únicamente res-

ta mantener los gastos de extracción y conservación de Ia red,

siendo el  precio del agua del orden de 1as 4.000 pts/hora o de

22 pts/n3.

3 .2 .5 .3 . Las mutaciones paisaj íst icas geográf i -

c a s . - Estas han sido, quizás, las variaciones o cambios más

notables de La zona, ya que eI hipotét ico l Ímite del regadío es-

tablecido en l-os años 50 en torno a la isohipsa de l-OO metros

esta sobradamente rebasado, ante un expansi.vo €I qr. se intro-

duce entre un paisaje con el cual" no guarda ninguna conexión.

Aparecen, de este modo, manchas verdes, no ya de intensidad, como

apuntaba L6pez Gómez en 1951, sino de diversidad de especies re-

gadas en el más amplio concepto del regadío en algunos sectores,

incluso total .

El impacto paisajístico más notable estriba en e} mosaico

elástico de expansión y reducción agrícola en constante movimien-

to, y en áreas donde antaño era impensable. A estas mutaciones

fisonómicas se acompañan grandes transformaciones en las vertien-

tes de variada implicación, sobre todo geomorfológicas, ya que

este sistema de cultivo fomenta un proceso roturador que rompe

con los viejos parcelarios y 1os ói-ste*as de ríegos de aguas

eventuales.

Se trata de nuevos parcelarios instal-ados sobre tierras

las que el  s istema de ríego era el  t radicional , ra mantarr,  don-

se producía una nivelación cuidadosa y se realizaban 1os sur-

en

de
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cos y caballones, ondulaciones de1 teryazgo que tenian en cuenta

1a pendiente, Y gue tenían en cuenta los cursos de las ramblas

y a través de sistemas de boqueras extraían eI agua de los le-

chos, siendo esta además de utilizada para regar' laminada y con-

trolada. Pero ahora las nuevas técnicas de remoción de tiemas

mediante máquinas potentes olvidan estos hechos e integumpen

las l ineas de pendiente y los cauces de evacuación de las aguas;

en el  caso Oe que se' instalen r iegos por goteo, incluso ocurre

, Sobre todo en las plantaciones de tomate, que no Se abancala'

haciendo desaparecer las antiguas graderÍas, borrando márgenes

y taludes, o se mantienen graderias más anchas'  pero con una pen-

diente práct icamente natural  para que el  r íego se real ice sin

problemas de presión y desniveles, 1o que impl ica con motivo de

fuertes lluvias, el desmantelamiento de los parcelarios que no

tienen ribazos de retención, Por 1o que se provocan grandes

arrastres.

3.2.6. Análisis global de las dotaciones hídricas y esti-

mait6n de la demanda

Las dotaciones recibidas por los cultivos' en eI dominio que

ahora se analiza, estan en general muy por debaio de los caudales

exigidos por las plantaciones, sin embargo esto no excluye que

se den zonas puntuales en que los ríegos Sean satisfactorios.

ta escasez de recursos determina de antemano dicha reducción y'

además, espaciación de los ríegosr* 10 cual únicamente se ve solu-

cionado por un año hidrológico bueno.

ta existencia de abundantes fuentes de suministro y de cau-

dales foráneos no llegan a solventar eI problema,ya que Ia super-
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ficie regada se continua incrementando y, por lo tanto, también

1o hace el desfase entre área cultivada y dotación necesaria o

teórica. ta mult ipl ic idad de los sistemas de abastecimiento en

algún caso lo que hacen es poder llegar a cubrir entre todos las

dotaciones mínimas de alguna zona. Esto ocume r por ejemplo,

en Agostrdonde entre las aguas procedentes del Canal de la Huer-

ta, las aguas de pozos del Vinalopó , Castalla y Campo de Alican-

te y las aguas de la depuradora de Alicante, se consigue una do-

tación de unos 3.650 n3/Ha/año pjra regadío del v iñedo, siendo

la cant idad requerida de este cul- t ivo entre 3.800 y 4.ooo m3/Ha

/año.

Por 1o que respecta a 1a superf ic ie cul t ivada, ésta ha re-

surtado difícil de concretar, dado Ia desigualdad de ras fuentes

de información y sobre todo su desglose por municipiosrya que

incluian superficies abandonadas y en cambio obviaban nuevas

áreas transformadas recientemente. De ahí que junto a la compro-

baci6n realizada en eI campo y mediante técnicas de fotointer-

pretación, ha sido más vaLioso la valoración realizada por los

propios grupos agrícoras, sociedades particulares y cooperativas.

Dicha información da un total de 10.1-96 Ha regadas, de ras cuales

sólo 1.600 pertenecen a la antigua huerta, resultando el resto

distribuldas entre las diversas cuencas marginales.

Según se observa eh el cuadro CfiXIII las mayoru" p"opo"-

ciones las ocupan los cultivos de aLmendro y viñedo, seguido de

las herbáceas u hort ícolas. Esto, junto al  resto de ros demás

cult ivos, demandarían teoi icamente, en función de las condiciones

cl imátieas y edáf icas (ss¡,  un total  de 39.830 Fim3/año; sin em-

bargo los consumos deducidos a partir de ras dotaciones utiliza-
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das y los caudales tanto aforados

las di-versas compañias ascienden a

ci t  es manif iesto.

como suministrados por

Hm3, asÍ pués el  déf i -

in si tu

3 3 . 9 0 2

3.2.7. Proyección actual en la economía del regadío

A pesar de los grandes avances en técnicas de captación,

almacenamiento y distr ibución, s igue siendo hoy en día Ia aleato-

riedad de la cosecha un problema vigente, ya que dependen en úl-

timo extremo de la suficiencia db recursos, ajenos a la zona.

La necesidad de importar recursos y almacenarlos ha requerido

de fuertes inversiones, únicamente posibles dentro de explotacio-

nes con una proyección aconómÍca nueva, en la que los grandes

rendimientos hacen viable dicha empresai hasta tal punto que

eI agua no 11ega a constituir la partida más gravosa económica-

mente, suponiendo únicamente entre un 8 y vn L7% de los costos

de produccj-ón, frente a la inversión en mano de obra que supone

eL 65% del mismo costo. Sin embargo, con no ser la partida más

gravosa, muchas veces constituye el aspecto más limitativo por

las dificultades técnicas y sociales que entraña.

La progresiva expansión de esta agricultura más rentable

tiende a introducir nuevos conceptos de producción en lag anti-

guas áreas de regadío, hoy en trámite de asegur¿rr sus dotaciones

mediante nuevas fuentes de suministro.' Así la regul'ación del

pantano de Tibi por la compañia de Riegos de Levante Margen rz-

quierda supondra una regularización en la rregada de ros caudales
'der Trasvase Tajo-segura, así como el aprovechamiento de 1as

aguas depuradas de l-a estación de Orgegia.
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3.3. Los usos r.¡rba¡ros de1 agua.

de las

El campo de Al icante aglut inaba en el  año L984,322.151- ha-

bi tantes (LOO), los cuales en un 7817% se concentraban en la ciu-

dad de ALicante y sus pedanías, distribuyéndose el resto de forma

decreciente desde los sectores l i torales hacia eI inter ior.

Esta concentración urbana requiere L¡n abastecimiento de

cierta consideración, que a 1o largo del s iglo ha venido manifes-

tándose muy problemática. La urbe, cuya vocacj-ón sector ial  ter-

ciaria promueve e1 mayor contingente demográfico, es la que nece-

sita de una mayor dotación de recursos, sobre todo si se tiene

en cuenta la demanda turística de sus playas durante Ia época

estival. Sin embargo, con ser el foco de mayores necesidades

en fechas conCretas, presenta una pauta de crecimiento progre-

sivo a 1o largo de las últimas décadas' con un índice de creci-

miento del 2t5, mientras que otros núcleos poblacionales la supe-

ran ampliamente, casos de San Juan y San Vicente, siendo el úIti-

mo caso paradigmático con un índice 1610. Se desprende de ello

la influencia que ejerce sobre este municipio la cercania de la

ciudad, que establece en é1 a una ciudad satélite, situándose

una buena parte de la población y de los. servicios industriales

que nutren a 1a comarca, y que Se beneficia de la cercania de

la capital y de Ia red de comunicaciones que Len a ésta con las

áreas interiores de Castalla y Alcoy y, naturalmente' las zonas

del Vinalopó.
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CUADRO 20s5
mocv

EVOLUCION DE LA POBLACION Y TENDENCIA DEMOGRAFICA

COMARCA: Campo de Alicante

HABITANTES

mn¡rcrpro 1950 1_960 1970 l_980 l_984 INDICE

Agost 2.379

Aguas de Busot L.O42

Alicante l-01 .791

Busot 62L

Campel lo 3.73L

J i jona 5 .781

Müchamiel 3.459

San Juan l- .506

San Vicente l - .523

Torremanzanas 1-.L83

2.622
' 7 2 0

t2L .A32

7L8

4.5 t2

6 . 4 3 9

4 . 0 3 1

r_ .602

2.L87

L  . 0 5 7

3 . 3 6 2
' 4 8 9

L 8 1 . 5 5 0

629

5 . 7 6 7

8. l_ r -3

5 . 3 7 3

7 . 2 9 2

16.  333

896

3 . 7 7 2

377

245.963

652

8 . 2 7 4

8 . 7 8 5

8.  O58

9.81_3

2 3 . 3 5 0

742

3 . 8 6 8

388

253.722

70L

9 . 2 9 7

8 . 9 5 1

8 . 4 7 r

t_L .504

24.476

773

MP

R

MP

P

MP

MP

MP

MP

MP

R

Indice demográfico = ID Población en 1984
Población en 1950

MP = !!¡¡¡lcipios muy progresivos ID 1' 5

P = Municipios progresivos fD entre 1 y L'5

R - Municipios regresivos ID 1

E = Municipios estabLes fD 1

F\:ente: Institrto Nacional de EstadÍstica.
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Se trata, en general ,  de núcleos progresivos, a excepción

de los dos municipios montanos de Aguas de Busot y Tomemanzanas '

a expensas de cuya regresión se han incrementado los núcleos de

Campel lo y Ji jona, respect ivamente.

Lo más destacable del uso urbano del agua radica en l-a

existencia de la gran aglomeración ur'bana de Alicante y de las

demandas estivales de los núc1eos playeros de Campello y Playa

de San Juan (L0l) ¡ gue incrementan ostensiblemente los consumos

medios .

3 .3 .2 . Satisfacción de las demandas características

del abastecimiento

El abastecimiento y su infraestruetura como se aprecia en -

el cuadro @00,/, queda cubierto a través de diversas fuentes,

entre Ias que destacan como mayoristas y compañias privadas o

empresas mixtas las siguientes: Aguas Municipalizadas de Alj-can-

te, que abastece en Alicante a los términos de Alicante, San Juan

y S. Vicente; Aguas de Muchavista S.A. rque abastece a Campello

y a Busot; Sociedad del Canal de la Huerta que dota a }luchamiel'

San Vicentery este año comiertza a abastecer a Agost; siendo eI

resto sufragadas parcial o totalmente sus necesidades hídricas

mediante fuentes o pozos.

3.3 .2 .  r . Aguas irlunicipalizadas de Alicante.-

Entre los abastecimientos más importantes se cita el ofrecido

por Aguas liunicipatizadas de Alicante, cuya procedencia ya refe-

rida se remonta a Ia primitiva 'rCompagnie GeneraLe des Conduits

¿rg¿Llrr ,  formada en LB95 y que pasó en 1898'en 3 de agosto median-
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te compra de la propiedad a

. t

Sociedad de Aguas de Alicante.

Poster iormente en i-953, en L7 de sept iembre, y atendiendo a la

Ley de Régimen Local surgió la empresa mixta de I'Aguas lvlunicipa-

lizadas de Alicante't que a partir de entonces contaba con un 50%

de capital privado, correspondiendo el otro 5A% aL Ayuntamiento

de Al icante, el  cual dió a esta sociedad la concesión del abaste-

cimj-ento por un tiempo de 50 años.

Entre los integrantes asociados de la empresa de Aguas Mu-

nicipalizadas de Alicante se cuentan varios grupos de abaste-

cimiento de agua, entre los que destacarrAguas de Barcel-ona S.A.rr ,

a través de 1a cual se surte tecnologicamente l-a sociedad de AIi-

cante, eu€ <iesde el año l-983 ha puesto en funcionamiento la auto-

matización de gran parte de la red, hecho que ha determinado un

gran logro en cuanto a economÍa por pérdidasr Y eD calidad y con-

trol  de Ios abastecimientos y explotaciones de pozos.

' 
Las fuentes de suministro de dicha empresa se remontan a

los pr imit ivos pozos de Sax y Vi l lena, y a los más recientes apor

tes del Taibilla que comenzaron a llegar en los años 3O' tras

la mancomunación de algunos ayuntamientos del litoral sur aLican-

tino en la Mancor¡unidad de Canales del Taibilla. Sin lugar a

dudas la llegada de eIlos consiguió doblar prácticamente el abas-

tecimiento, que de no ser asÍ hubiera pasado por serios proble-

mas.

Desde los años 60 1as dotaciones procedentes del Taibi l la

han ido por encima de las extraídas en los pozos de1 Vinalopó,

llegando a aLcanzar valores semejantes en años de extrema sequía

(L977-L978) en los cuales Ia cuenca del Segura remit ia en sus
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exportaciones, que eretn compensadas por las extracciones de Ia

cuenca vecina. Durante esos períodos la explotación del acuífero

de Peñamubia, de donde se extraen los caudales, 1legó a ser con-

siderable, poniendo en pel igro la vida de los pozos, Por 1o que

a partir de entonces .se ha tratado de mantener un promedio de

extracción de 7 Hm3/año, cifra próxima a la recarga que pueden

a1canzar los pozos (foz¡.

Este hecho junto a la llegada det Trasvase Tajo-Segura mo-

tivó que desde los años BO el abastecimienio procedente de Ia

Mancomunidad de Canales de1 Taibilla (la cual cubre su dotación

en un Bgt 42% con agua del Trasvase) se incrementase notablemente

de tal modo que en e1 año L9B3 doblaba el volúrnen de agua aporta-

da por los pozos, X etr e1 año 1985 ha conseguido triplicar dicha

cantidad (vide cuadro

tos abastecimientos han fluctuado a 1o largo de los años,

aunque siempre manteniéndose en un ritmo alcístico que sufrió

una pequeña vaguada en torno a 1-982-84, debido a Ia terrible se-

quía que asoló esos años y que motivó la alerta roja en el abaste

cimiento, hecho que hizo incrementar la. regulación y restringir

aL máximo posible el consumo. En esos años el agua procedente

del Trasvase se hizo notar ya que descendió é1 suministro en

practicamente 3 Hm3.

De los canales del Taibilla en el año L985 llegaron 22 Hm3,

miéntras que de los pozos se extraen un promed.io de 7 Hm3/año.

Si bien esta cant idad incluye abastecimientos parciales en los

municipios de Monforte, Novelda (con 0r9 Hm3) y Petrel  (con 1

Hm3) ,- resultando en algunos casos abastecidas también zonas de
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regaoro.

El suministro exclusivo a la comarca por esta entidad as-

ciende en la actualidad a unos 2Ot2 Ítn3/año, repartidos entre

uso urbano e i-ndustrial, resultando esta dotación deficitaria

si se tiene como dato de referencia las establecidas en el Plan

Nacional de Abastecimiento y Saneamiento, elaborado de acuerdo

a normas internacionales.

La demanda, 
"it 

embargo, sufre fluctuaciones a 1o largo

del año, como consecuencia de Jas concentraciones de población

que se producen en e1 estío y que según aprecÍaciones de la com-

pañia se prolongan por espacio de algo más de 75 días aI año cen-

trados en 1os meses de jul io y agosto y,  poster iormente, en 1os

últ imos y pr imeros días de junio y sept iembre. Resultando un

consumo máximo en los días del período punta de 1-0O.OOO m3/día

y en el período de baja en invierno un mínimo de 5O.OOO m3/día,

hecho que pone en evidencia la cuasi duplicidad que sufre la po-

blación en estos momentos

Este abastecimiento, a pesar de la magnitud que preseñta,

esta perfectamente garantizado a través de Ia j-nfraestructura

de 1a red de distribución. tas aguas del Taibilla llegan a tra-

vés del Canal de Alicante que procedente de la depuradora de

Tome AIta recorre 5317 Krn, con una capacidad entre 1r3 y Ot9

m3/seg, para acabar en los depósitos de Rabasa, cuya regulación

asciende a 62.000 m3 y desde aquí se deriva a Ia red de distr i -

bución munieipal. Actualmente se encuentra en avanzado estado

de ejecución un nuevo áepósito, situado en las inmediaciones de

los Canales de1 Taibil1a, y unos 4 Km aguas amiba de 1os depósi-
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tos ci tados en el  Font-Calent,

gaemás esta en proyecto eI nuevo

será  mayor  en t re  4 '5  y  2 '9  m3/s

r j -o r ,  53 '3  Km.

con una capacidad de 7O.O0O m3.

Canal de Alicante cuya capacidad

{ 
* recorrido similar al ante-

ta Red Municipal  consta de más de 1.OOO Km de tuberías y

un buen número de depósitos, 19, repart idos por todos los térmi-

nos y part idas a las que abastece, embalsan y regulan 45.000 m3,

de entre ellos cabe destacar los primigenios ubicados en eI ba-

rr io de Los Angeles (en la cal le de Aurel iano lbama).

EI precio del agua, en conjunto, ha sufr ido osci laciones

en su tar i fa en los úl t imos diez años, si  bien estos cambios en

el coste no han sido tanto cuant i tat ivos como cual i tat ivos, ya

que ro que ha variado es la fórmula de cobro que introduce nuevos

conceptos de economía de agua, de tal modo que si en principio

se primaba con un coste menor al mayor consumo, en los últimos

tiempos esto ha variado, conviertiéndose e1 abono del gasto en

un abaratamiento del precio del agua por bloque o cantidades de

consumo. De tal modo que hasta los prímeros 22'3 m3 al trimestre

se paga a 9 pts/m3 y todos los restantes a 51 pts/m3, además de

una cuota adicional por el  cal ibre que tenga el  contador ( l_03).

3 .3 .2 .2 .  Aguas Muchav is ta  S .A. -  ta  o t ra  compañ ia

de abastecimiento mayoritaria 
"usponáe- 

a la sociedad de Aguas

I{uchavistar eu€ agrutina a diversos particulares de muy diversa

significación que se unieron para buscar aguas con fines muy di-

versos y que al  f inal  canal izaron el  abastecimiento de camoel lo

y  Busot  y  par te  de l  de  J i jona  (104) .

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



2014

Se nutren de varios pozos en Busot y Castalla, desde donde

canalizan las aguas a través de una larga conducción de más de

40 Km. Los pozos ubicados en el Campo de Alicante' en eI Cabego

ry se encuentran muy sobreexplotados' ya que durante largo tiem

po los bombeos fueron muy superiores a los recursos, hecho que

hizo descender mucho los niveles, situándose el agua por bajo de

los 250 metros de profundidad y presentando peligro de salini-

zací6n elevado. Todo ello hLzo que se cbmaran algunos pozos

y se explotara principalmente eI agua de Castalla.

Estas aguas abastecen a 1a zona por donde pasan' no siendo

un servicio únicamente de carácter urbano, sino que la empresa

se acometió con la doble f inal idad de abastecer a 1os regadÍos

y el excedente se vendía a los núcleos urbanos y turÍsticos cj-ta-

dos, con 1o que en parte se sufragaba la inversión.

EI precio de estas aguas también se desglosa según un bare-

mo de gastos pero es ostensiblemente más cara, resultando los

primeros 30 m3 a 22 pts, 1os segundos 20 m3 a 31-, y el resto de

m3 a 6O pts, además de una cuota constante por contador de agua

y  e l  I . V . A .

Por 1o que concierne a su calidad, salvo problema de sali-

nicación en alguno de los pozos que tuvo que clausunarse, se tra-

ta de aguas de buena calidad.

3 .3 .2 .3 .  La  Soc iedad de l  Cana l  de  Ia  Huer ta . -

Como se ha dicho con anter ior idad, esta sociedad viene abastecien

do desde el año 1979 a varios municipios que tornan el agua en

alta,  desde 1a red general  de distr ibución de estas compañias
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y la regulan en sus depósitos. En el campo de Alicante son los

municipios de Muchamiel¡desde 1979, y el de Agost que há comenza-

do a recibir suministro en el año l-986.

La modif icación en las característ icas de suministro de

dicha mercantil vino impuesta administrativamente en eI año 1979'

debido a 1a sequía que se venia padeciendo desde el año anterior

en este sector, V eue ante eI agotamiento de las fuentes tradi-

cionales obligó a tomar las medidas comespondientes que fueron

canalizadas a través de Ia Diputación Provincial de Aliiante,

que exigió de dicha compañia Ia garantia de suministro urbano.

E1 agua dedicada a é1 se la denomina de uso preferente,

ya que t iene tal  ent idad frente a la dedicada a r Íego. Et contra

to de esta compañia se estableció directamente con 1os respect i--

vos ayuntamientos, y en e1 año L979 costaba a 13'85 pts/m3; ac-

tualmente viene a resultar a 20 pts/m3, más un costo adicional

d e l  6 %  d e l  I . V . A .

La doble característica de esta sociedad de abastecimiento

ha comportado momentos críticos en la estación veraniega, sobre

todo en horas puntas en las que se producen alteraciones en la

llegada, de caudales. Esto sucede a pesar de que 1a capacidad

máxima de la conducción es de 5OO m3/seg, y aunque los contadores

de agua (sobre todo no los reférentes a'Muchamiel y Agost que

se encuentran en la cola de la 
":d, 

sino los del Vinalopó) no

representan más que entre un 40 Y 5ú/. de las demandas totales.

Esta problemática de momento únicamente percept ible en

épocas puntas en las que convergen las mayores distracciones para
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el ríego, de nomento no es alarmante, pero si 1o es de cara a

un futuro próximo, dadas las condiciones de recarga de los acuí-

feros y los posibles incrementos de las demandas tanto urbanas

como agrícolas.

Los abastecimientos urbanos a Muchamiel han sido 10s si-

guientes desde l-98O:

ANO Agua abastecimiento urbano (m3)

L 9 8 0 . . q . . .

t -981_.

l_982.

1 9 8 3 .

L984.

L985.

74A.493

905.740

754.zLL

863.780

952.427

9 9 4 . 9 8 8

como se aprecia el receso sufrido en torno a Ios años 82

y 83 es notable, eI cual se vincula al proceso de sequÍa aludido.

El hecho de gue esta agua tenga preferencia sobre la de ríego

motivó que en estas mismas fechas Ia disminución de suministro

para el ríego fuera mucho más importante y siempre a favor de

la demanda urbana. Si se compara con los datos de agua para eI

r íego en el  año 1-981 estos ascendieron a un volúmen de l- .032.675

m3 y en cambio en el año l-982 descendieron a 644.825 para recupe-

rarse en l-983 a l - .238.086 m3. Como se observa el  descensofué

de un 50% del suministro, frente a un 17'5 % que fué 1o que se

redujó el abastecimiento urbano.

En otro orden de cosas, está la cuest ión de que en pr inci-

pio se explotaron como aguas para e1 ríego y hoy estan dedicadas

a uso urbano, con un contenido de sal que osci la entre or5 y Lt5

gn/I; sin embargo e1 agua puede considerarse apta'
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3.3 .2 .4 .  Aná l is is  g loba l . -  En  genera l  las  de-

mandas teóricas y los consumos reales expresados en el cuadro

presentan un gran desajuste, si tenemos en cuenta las normas es-

tablecidas en este sentido¡ pof, 1o que el déficit hídrico es con-

siderable. A excepción de Aguas de Busot y Muchamiel el resto

de las poblaciones sufren déficit, que alcanza su grado máximo

en e1 caso de Al icante. En conjuntoeste es de 121251 Hm3/año,

cantidad ciertamente importante si se tiene en cuenta 1a depen-

dencia comercial  y turíst ica de este entorno.

Por Io que atañe a las infraestructuras del abasteclmiento,

éstas son buenas en general, sobre todo en La zona costera, aun-

que las pérdidas y fugas siguen siendo elevadas, por 1o que la

compañia y servicios de aguas municipalizadas ponen gran interés

en resolver esta situación, concretamente en eI caso de AgF

Municipalizadas de Alicante, ya que 1as aguas compradas y extrai-

das ascendian a 29 Fün3, de los qu'e únicamente 27 lnan sido factu-

radas, hacho que puede denunciar imegularidades de contabilidad

en los abonados o, en el mejor de 1os casos, pérdidas en la red

por valor de 2 Ftm3, cuestión que encarece notablemente 1a econo-

mía del abastecimiento.

El precio del agua osci la también en función de la. .proce-

dencia, pero varia entre los topes de 22 pesetas para las aguas

extraidas de los pozos de Vi l lena y Castal la,  y las 9 pesetas

de las aguas procedentes del Taibilla; por 1o que atañe a la

calidad ésta es buena, en general, bien porque se trata de aguas

superf ic iales en parte, o porque.se.mantienen los topes de extree

ción evi tando procesos de sal inización. tos casos más crí t icos

corresponden a las aguas del Canal de 1a Huerta, ya que se trata
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de agua de ríego con salinidades algo más elevadas, o 1a a" Ooto"

procedentes de Busot y Agost, donde pueden superarse en ocasiones

el gramo de sal por litro y que puede incrementarse de producirse

la lixiviación de las sales y yesos triásicos que afectan por

su cercanía a los sondeos,

La cuest ión más importante, de otro lado, se relaciona con

Ia duplicidad del abastecimiento que en el caso de las dos úIti-

mas compañias puede entrañar problemas en un futúro próximo.

3.3.3. Los usos industriales del agua

Merecen éstos un tratamiento aparte en función de su magni-

tud, pero prácticamente se engloban en eI consumo urbano y de

hecho las mayores demandas se localizan en Alicante y San Vicen-

te, centralizando, por 1o tanto, su abastecimiento Aguas Munici-

palizadas, aunque existen en algunos casos industrias que se

autoabastecen con pozos de pequeño aforo, localizadas en las inme

diaciones

Al depender, sin embargo, en su rnayorÍa de un abastecimien-

to urbano, su conexión a la-red ordinaria di f icul ta su cuant i f i -

cación, pero debido al tipo de facturación que presentan con cuo-

tas o bloques de tarifas mucho mayores, se pueden entresacar los

grandes consumidores industriales, 1os cuales hacen un gasto de

5.OO0.O0O m3 med io  a l  año.

Estos consumidores industriales aglutinan a fábricas de

cierta importancia como la Coca-Cola, o empresas mayoristas y

grandes almacenes, siendo por 1o tanto muy diversa su valoración.
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g.4. La infraestruch¡ra de saneamiento y las aguas recicladas

La infraestructura de Ia red de alcantarillado resulta de

gran importancia dentro de la nueva valoración de los recursos'

ya que su buen estado y desagollo potencia la posible recupera-

ción de caudales adicionales. En el sector que ahora se trata

la red de saneamiento es bastante reciente, por 1o menos, en casi

todos los municipiosrposterior a los años 60. En eI caso de Ali-

cante ésta es *1" antigua, pero se ha ido rernozando por partes

y en eI1a se esta trabajando todavía hoy; sin embargo las necesi-

dades de adecuación para su buen funcionamiento son actualments

muy superiores a las infraestructuras existentes.

El lo ha inf luido de manera decisiva en las instalaciones

de depuradorasr eu€ aunque existentes en gran parte de los muni-

cipios, prácticamente no han llegado nunca a funcionar, y las

que lo han hecho ha sido sin ra's debidas condiciones; alguna

de ellas por falta de adecuación prevÍa del alcantarillado' y

una vez puesta en funcionamiento y subsanada dicha infraestructu-

ra se ha visto que carecen del dimensionamiento necesario' queden

do inutilizada o funcionando si.n obtener ningún resultado de de-

Duración.

3.4.1. La depuración de aguas residuales

Las plantas de depuración funcionales hoy se resumen en

dos, 1a planta depuradora del Matadero lvlunicipal y 1a depuradora

del Rincón de León, resultando únicamente de la segunda aguas

recicladas para su póster ior uso.
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3 . 4 . 1 .  L . Depuradora del Matadero Municipal.-

El proyecto se remonta a l-964 y su construcción se concluyó un

año después, ascendiendo e1 coste de 1a obra a mi l lón y medio

de pesetas, aproximadamente.

En dicha planta se depuran los caudales procedentes de las

aguas util-izadas para eI tratamiento de las reses de venta en

e1 mercado, y que ascienden a poco más de tOO m3/dÍa; esta can-

tidad para Ia cual quedó prefijada su construcción hoy queda am-

pl iamente rebasada, ya que sobre todo en los meses est ivales,

y concretamente en agosto, el incremento de la demanda turística

produce aumentos del 15 al 2ú/" deL tratamiento de reses, por Io

que Ia cantidad de vertidos y residuos son mucho mayores que 1os

teóricos L00 m3 de agua a ut i l izar.  De el lo se desprende que

resulte obsoleta dicha planta, a 1o que hay que añadir que el

funcionamiento y tratamiento teórico no se cumple, resultando

la depuración de las aguas insatisfactoria totalmente.

El tratamiento de la planta es biológico y de tanque Imhoff,

pero no sólo resulta imperfecto y no rentabilizable, ya que no

es al 10trl' sino que provoca vertidos en cierto modo contaminantes

e incluso infecciosos al  mar.

3 .4 .L .2 ,  Es tac ión  depuradora  de  R incón de  León. -

Representa esta estación, junto a áoB o tres casos más en la pro-

vincia, un logro en la reirrcorporación al uso de aguas del ter-

cer cic lo,  hecho por el  cual merece atención especial .

ta depuradora de Rincón de teón se sitúa en Ia margen dere-

cha del barranco de las Ovejas, un kilómetro a1 Este del- bamio
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de San Gabriel, y trata las aguas residuales de Ia ciudad de AIi-

cante¡ eü€ circulan por los colectores general ,  Oeste y del Pla

de Vallon3at ya que eI resto no presenta la adecuación necesaria.

Su existencia parte del concurso público que promovió eI

M.O.P.U. a través de la Dirección General  de Obras Hidrául icas

para la adjudicación del Proyecto y Ejecución de una estación

de tratamiento de aguas residuales paira Ia ciudad de Alicante,

concurso que fué resuelto en favor de Ia Empresa Cadagua S.A.

y  Cub ier tas  y  Te jados  1v1.2 .0 .V . ,  S .A.

EI proyecto y

sicos incluidos en

los siguientes (agua

Ias obras

el PI iego

debieron ajustarse a los datos bá-

de Bases para eI concurso que son

bruta)

P o b l a c i ó n  ( H a U .  ) . . . .

Dotación (t ts/naa/dÍa).  .  .  .  .

Caudal (m3/día)

Caudal medio (m3lhr)

Caudal punta (m3lfrr)

Carga de DBO (er/hab/día). .

C a r g a  d e  D B O  ( p . p . m .  ) . . . . . .

D B o  ( K e l d í a ) . .

C a r g a  S . S .  ( e r / h a b / d í a ) . .  . .

C a r g a  S . S .  ( p . p . m .  ) . . . . . . . .

S . S .  ( r e l d í a )

Sól idos sedimentables (Kgldía

HORTZONTE (1990)

270.OOO

200

54.000

2.250

3.424

75

375

20.250

90

450

24.300

l_5 .795

se consideró una pun-

est imada en e1 Pl iego

ACTUAL

1_80.000

200

3 6 . 0 0 0

1 . 5 0 0

2.346

75

375

1 3 . 5 0 0

90

450

1 6 . 2 0 0

)  1 0 . 5 3 0

Para e1 dimensionamiento de la planta

ta  en  cuanto  a  DBO y  S.S.  de  l - r5  veces  Ia
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de Bases .

ta obra de instalación llevada a cabo por las enpresas ci-

tadas finaliza el 26 de octubre de 1981, entrando en funcio-

namiento eI 28 de ese mismo mes, llevando a cabo la explotación

de la planta la Empresa Mixta de Aguas Residuales de Alicante

(E.M.A.R.A.S.A.  ) ,  cons t i tu ida  espec i f i camente  para  es te  f in .

En cuanto al funcionamiento de la planta incluye un doble

tratamiento de Ias aguas residuales y de los fangos, como sub-

producto del anterior, y que es necesario tratar antes de ser

el iminados. Así Ia planta está constuida en dos l ineas paralelas

e independientes: una l inea de agua que real iza las operaciones

de desbastes, desarenado, decantación pr imaria,  t ratamiento pr i-

mario, tratamiento biológico aeróbico, decantación secundaria

y cloración; y la linea de fangos que incluye digestión aero-

bia, acondicionamiento térmico y secado de fangos.

tas aguas una vez depuradas siguen dos caminos, unas van

a1 mar a través de un emisario de dos metros de longitud, donde

se le unen las aguas no depuradas del bamio de San Gabriel.

Miéntras que otra gran parte de ellas se reuti-Iizan en regadÍo

de-- las zonas de Al icante Norte (nebol ledo, .Bacarot,  Font-Calent)

y Agost y l,fonforte.

Los fangos previamente t¡atados dan lugar a un volúmen de

25 a 30 toneladas métricas diarias de rnateria orgánica que es

utilizada por diversos interesados de modo gratuito para abonados

de campos agrícolas y en los ajardinamientos municipales.
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El agua depurada presenta las siguientes

AGUA BRUTA

características :

AGUA TRATDA

25

30

7 t 5

B O s  m g / l  . . . . .

S ó l i d o s  e n  s u s p e n s i ó n ( m g l l ) . . . . .

P h . . .

Cloro (mglr)

375

450

7 t 7

93

un

Así la depuración de las aguas supone la eLiminación del

del DBOs, eL 89% del DQO, eL 93% de sól idos en suspensión y

9919% de E.  CoJ, i , /1oo ml .

Este t ipo de analí t ica (1O5) las def ine como aguas ut i l iza-

bles para el  r íego, de cuyo uso puede derivarse un r iesgo al to

de sal inización, un r iesgo bajo de alcal inización del suelo que

Ias recibe, y un pel igro potencial  de permeabi l idad. Sin embar-

go, dentro de los l ímites ofrecidos por las aguas empleadas en

1a zona, son plenamente equiparables, resultando su peligrosidad

una de las características propias de conjunci6n de otros facto-

res, como la l luvía, eI  s istema de r iego y drenaje y las práct i -

cas de mejoras del suelo y tipología de los cultj.vos a los que

se va  a  ap l i car  (L00) .

En eI presente, la depuracÍón biológica de las aguas, su

cloración, e1 tipo de cultivos sobre los gue se aplican y Ia

práctica de un control efectivo aseguran la inexistencia de pro-

blemas sanitar ios. Por otro lado, las experiencias real izadas

en esta provincia y en otras de ut i l ización de aguas residuales,

incluso no depuradas, para eI ríego, han proporcionado resulta-

dos, según 1o expresado por Ios agricultores que ya las emplean,

sat isfactor ios. A pesar de el lo el  aprovechamiento de dicha agua

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



2026

requiere un sistema de control  per iódico (107).

Por Io que cáncierne a la cantidad de agua depurada, diaria

mente asciende a 34.OOO m3, de los cuales LO.OOO m3 se dest inaban

ya en el año 1983 aI ríego mediante un contrato de compra-venta,

real izado con varias ent idades de regadío (1OB) y que benef ic ió

en un pr incipio a Bacarot y Rebol ledo. EI resto se perdía

en el mar debido a que las obras de infraestructura y conducción

de Agost y Monforte no se habian terminado. Hoy, sin embargo'

llegan ya hasta esta zona 350 l/s en caudal continuo, 1o que sig-

ni f ica 11.037.600 m3/año. Este caudal podría ser ampl iado hasta

500 L/s en e1 momento en gue se efectuara la conexión completa

con la planta de la red colectóra urbana, hecho que parece ser

que será factible para finales de los 80, 1o cual supondría, ade-

más, la total rentabilidad de 1a planta depuradora que hoy se

encuentra subempleada de acuerdo a su capacidad, el1o en parte

debido a la deficiente infrae'structura de la red de alcantari-

llado que sufre inumerables pérdidas, con Io que puede esto re-

sul tar de pel igro sanitar io"

Ya se ha indicado 1a futura ampliación de la planta que

supondría a su vez la prolongación y remodelación de 1os colec-

tores que afluyen a e1la, pero el mayor problema Io- presentan

Ias aguas de origen industrial, Va que al ir cargadas de materia-

les y sustancias de elevada complej idad necesitan de un trata-

miento especial y escapan al proceso de estas depuradoras, cen-

trado básicamente en la eliminación de residuos contaminantes

de orígen urbano. De'ahí,  que se este reaf izando el  acondicio-

namiento de la antigua planta, hoy abandonada, con el fin de

traer las aguas industriales de Endasa y el polígono de las Ata-
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Iayas, que trás su depuración parcial (ya que en residuos de es-

tas características es muy dificil conseguir una completa depu-

ración) serán vertidas directamente al mar' no siendo tampoco

aprovechables para el ríego.

3 . 4 .  t _ . 3 . El proyecto de la depuradora de Orge-

gia.- Entre 1as soluciones futuras de incrementar los caudales

reciclados se encuentra la instalación de una depuradora en eI

Monte Orgegia, límite entre Ia zona de San Juan, Alicante y Cam-

pello. Ya en l-968 hubo un proyecto que no se l1evó a cabo para

eI saneamiento de 1a playa de la Albufereta (109),  miéntras que

el actual parece ser viable, ya que aunque iniciado años atrás,

se surnió en un paro burocrático a tenor de las transferencias

a Ia 0omunidad Autoónoma Valenciana.

D icho proyec to  fué  so l i c i tado a l  M.O.P.U.  por  par te  de l

Ayuntamiento de Alicante, de San Juan y de Campello' y su impor-

te se elevaba a 650 rnillones de pesetas en su primera fase, los

cuales en un 5ú/" se solicitaron como subvención a fondo perdido

a Ia Administración Autonómica, y el resto en concepto de prés-

tamo aI Banco de Crédito Local.  Dicho monto, t rás e1 retraso,

ha crecido en algunos mil lones.

La obra hoy se encuentra en sus Ínicios y a1 parecer el

aprovechamiento del agua reciclada y 
"r .r .explotación 

ha sido so-

Iicitada por para

redotar y abastecer a los regadíos de1 Campo y Huerta de Alican-

te. De ser efect ivo el-  proyecto en breve t iempo se convert i r ía

esta zona en una de Ias de mayor productividad económica de sus

aguas, a Ia vez que mejoraría el  estado sanitar io de sus playas,
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elfas en estado alarmante como la de la Albufera.

BALANCE HIDRICO DEL CAMPO DE ALTCANTE Y LA VALORACTOil

EN DICHO ESPACIO

se desprende de las páginas

80'81, Hm3/año y cuya satis-

E1 balance hídrico que ofrece el Campo de Alicante a tenor

del análisis de recursos renovables para la serie de años climá-

t icos hasta l -984, como 5e ha expuesto, es de part ida negatÍva.

Si se introducen Ios conceptos de agua importada en ese misrno

año tenemos que el total de recursos disponibles asciende nota-

blemente.

Recursos propios l"O - 21'6 Hm3/año

Recursos importados

Cuenca del Vinalopó..  22 Hn3/año

Hoya de Castal la.  l l - r5 rr

Cuenca del Segura

Ta ib i I la .

Riegos Levante Margen lzquierda.. .

. Total regursos

Respecto de las. demandas, según

anteriores, representa teóricarnente

facción es de 57'08 t tnr3/año.

S0'5 Hm3/año

66 '5  -  80 'L  Hm3/año

il

t l

22

1

Demanda Hm3/año

Agr íco la .  39183

Urbana.  35rg8

I n d u s t r i a l . . . . . . .  5 r O O

Satisfacción
*  

3 3 ' 9 0

i_8 ' L8

5 r o o

i Je I  1C1E

5 r 9 2

L 7 t 7 9

B O ' 8 1 5 7 r O g 2 3 t 7 L
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Contrastando ambos conceptos se tiene que en nj-ngún momento

las dotaciones autóctonas de la zona, entre 1O y 2L'6 Ftm3/año,

son capaces de cubrur ni en un 25% la demanda teórica. Esta tam-

poco queda cubierta con las aguas importadas en perÍodo de

sequía, mientras que en' condiciones normales si que puede asegu-

rar la.

Si se contraponen los datos proporcionados por las diversas

fuentes con la ci f ra obtenida para 1a est imación de la.sat isfac-

ción del consumo general ,  se establece que existe un supérávi t .

Sin embargo el lo se debe a var ias cuest iones, entre las que des-

tacan: que las aguas depuradas en el año 84 eran de 2'5 Hm3 me-

nos, que las pérdidas generales en las díst intas redes son muy

elevadasrsuperiores a 3 Hm3/año, V Que posiblemente el  área rega-

da estimada sea algo mayor, asÍ como en algunos casos las dota-

ciones aplicadas, hecho que no ha podido ser más matizado en fun-

ción de la información existente.

A pesar de esta indeterminación, Io que si queda claro es

que la zona esta en una franca posición de desventaja de cara

aI futuro y a las posibles y óptimas demandas; es deci-r, a ex-

pensas de unos suministros y recursos generales fuera de su ámbi-

to y sujeta a los cambios cl imát icos, pol í t icos y económicos que

en ellos se puedan operar.

Del anál is is de la exposición precedente se desprende }a

valoración económica y social que entraña el agua en este sector'

y que en todo mome4to ha sido motivo de ÍnceSantes proyectos,

hoy todavía eh fase de elucubraci.ón o ejecución.
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ta dependencia de Ia zorla, a expensas de caudales foráneos,

ha sido desde tiempo atrás uno de sus mayores problemas, resuel-

tos, de otra parte y hasta ahora, con gran brillantez. Ello ha

propiciado que en ningún momento y debido a toda suerte de ini-

ciativas se haya establecido una competencia entre los dos tipos

de abastecimiento preferentes (urbano-agrÍcola). Sin embargo

esto, en 1os úl t imos años, 1979 y siguientes, comienza a ser un

hecho. La fuente proveedora del Canal de 1a Huerta comienza a

tener que plantearse esta disyunt iva, ly de otro lado el  ¡rasvase

Tajo-Segura, cuyo or igen es bien. dist into, la estableció también

hace unos años, y gracias a ello se solucionó gran parte del pro-

blema de Al icante. Quizá en este sent ido la proyección de las

aguas residuales, sea la solución futura al  sucesivo desfase y,

por el lo,  al  duelo que se va estableciendo en los sectores agrÍ-

colas y urbanos.

En este sentido es llamativa la circunstancia de que en

cuestión de demandas teóricas anden muy parejas 1as necesidades

agrícolas y urbanasr X eue denuncian la gran importancia que ad-

quieren los suministros a la ciudad y ámbitos turísticos de A1i-

cante y su comarca. Esto, además, comporta que siempre que no

se trate de una agricultura excesj.vamente rentable y que mueva

fuertes inversiones de capital, Ias distracciones y proyectos

de nuevas traídas de aguas estarán encaminadas hacia el sector

urbano.

4.L. Las posibles soluciones

2C

Las soluciones pueden

y parcela del uso del agua

ser múltiples dentro de cada faceta

y,  sobre todo,  en aquel los aspectos

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



20 31

relativos a su economía Y gest,ión.

La gestión comunitaria, y con proyecciones sociales am-

plias, es quizás una de las posibilidades que si bien esta en

funcionamiento a través de algunas SAT, podría desamollarse aún

más y, sobre todo, en 1o relativo a las aguas subtegáneas, as-

pecto más problemático de 1os recursos de que se abastece La zo-

na y sobre el cual se actua como norma individual e indiscrimj-na-

damente.

Por 1o que se ref iere a 1a economía, 1a presencia de infra-

estructuras en debidas condiciones, tanto de La red de regadío

como la de abastecimiento y saneamiento urbano, constituiría un

gran logro para el aumento y recuperación de l-os caudales utili-

zables. Esto a su vez podría lograr una mayor ventaja en sus

rendimientos y también racionalizara su usor tanto por una

educación en el consumo urbano-turístico, como en las técnicas

de regadío.

En cualquier caso la última respuesta queda a expensas de

Ios trasvases, cuya validez como solución ha quedado sobradamente

demostrada, sin embargo la precaria situación hídrica del tras-

vase Tajo-Segura en relación a sus perspectivas originarj.as, ha-

cen pensar gue la solución obligada a largo plazo es Ia llegada

de aguas del Júcar, pretensión que tampoco , es una novedad para

estas t iemas, veteranas en dichas l ides.
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37 .

3 8 .

En este trabajo desamolla dicho autor Ia importancia de

este sistema de regadÍo, cuya trascendencia en el área ali-

cantina ha sido puesta de relieve en posteriores trabajos

con otros invest igadores (Monales Gi l  et  al . ,  1983, l -984,

L986), y cuyo cometido era doble, de un lado derivar las

posibles aguas de avenída en momentos de lluvías hacia 1os

campos, así como laminar las.ondas de avenida en los tramos

bajos de los cauces.

MORATES GIL, A. y BOX AMOROS, M.:  (L986) "Los aprovecha-

m i e n t o s  d e . . . t r  0 p .  c i t .  ( e n  p r e n s a ) .

MORALES GIL, A. y BoX AMoRoS, M.:  ( fge0) " tos aprovecha-

mientos  de .  .  .  "  Op.  c i t .  (en  prensa) .

?o MADOZ, P.:  Diccionario Geográf ico-Estadíst ico-Histór ico

de Al icante, Castel lón y Valencia. Ed. facsimi l .  Valen-

cia, Institución Alfonso el Magnánimo. Diputación Provin-

cial de ValencJ.a, L982, p. 6.

40. ALBEROLA ROMA,

p .  L 3 4 .

ALBEROLA ROMA,

p .  L 3 7 .

ALBEROLA ROMA,

p .  1 4 3 .

A . :  ( l - 9 8 4 )  E l  P a n t a n o  d e . . . O p .  c i t .

4L . A . :  ( l - 9 8 4 )  E l  P a n t a n o  d e . . . O p .  c i t .

42. A . :  ( r . 984 ) El  Pantano de . . . O p .  c i t .

4 3 .  M A D O Z ,  P . : ( rgaz ) Dicc ionar io  Geográ f ico . . .  0p .  c i t .
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pp.  l -OO y  ss .

ALBEROLA ROMA, A.:

p .  1 -38 .

( reaa¡ El  Pantano de . . .  OP.  c i t .

Reglamento para el aprovechamiento de las aguas del ríego

de Ia Huerta de Alicante. Alicante, Imprenta Jorge-Juan'

44 .

45.

46 .

47 .

48.

4 9 .

5 0 .

l - 9 3 0 .  p . 3 .

M A D O Z ,  P . 3  ( 1 9 8 2 )

p .  9 9 .

D icc ionar io  Geográ f ico . . .  0p .  c i t .

RAMOS HIDALGO,

p p .  2 3 9  y  s s .

RAMOS HIDALGO,

p .  2 3 O .

A.  :  ( rge¿) Evo luc ión  urbana. . .  0P.  c i t .

A . :  (1984)  Evo luc ión  urbana. . .  0p .  c i t .

RAMOS HIDALGO, A.:

p .  2 2 9 .

(1e84) Evolución urbana.. .  0P. ci t .

FICUERAS PACHEHO, F.:

pp. 42L y ss.

( fsrot )  Prov inc ia de. . .  op.  c i t .

Entres la gran cantidad de proyectos, aLgunos de ellos qui

méricos, eu€ se barajaron por aquellas fechas destacan los

siguientes: las excavaciones llamadas del Diluvio' en el

térrnino de San Vicente; eI ninado apellidado Nuestra Seño

ra de los Remedi.os; el  minado del 'Horno de Vídr io,  en el

término de Agost; eI minado llamado Casa de Gozalvez' en

el barranco del Amerador; las minas practicadas aI pie
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de Font-Calent; el minado llamado de Santa Rosa; el pro-

yecto de traida de aguas de Torremanzanas; eI proyecto

del Canal del Algar; el viaje de aguas de Svaquat y de

las Alondras; el pozo artesiano de Los Angeles.

Adenás en el año Lg77 fué tan grande Ia escasez de aguas

de esta ciudad que hubo necesidad de construir grandes ca-

jas de hierro para conducirlas en ferrocaffil desde ville-

no, depositandolas en un aljibe que se construyó en eI Pa-

seo de los Márt i res.

5 L . RAMOS HIDALGO, A. i

p . 2 2 9 .

( Le84 ) Evo luc ión  urbana. . .  OP.  c i t .

52. Proyecto de un canal de ríego derivado del río Algar, pre-

supuestado D. Blás de Coma y Corraldi Y formado

itecto Francisco Morell y Gómez fertil izar

Ios térrninos de Ia  Prov inc ia  de  A l i can te .  A .M.O.P.U.A.  '

53 .

54.

< R

1867.

PARDO JTMENO, P.:

raya a Al icante.

1.880. p. 28.

RAIYTOS HIDALGO, A. !

p p .  2 5 5  y  s s .

Provecto de traída de aguas de Ia Alco-

Alicante, Imprenta de Antonio Reus'

( t  sB4) Evo luc ión  urbana. . .  0P.  c i t .

Instrucciones Reglamentarias para los empleados de las

fuentes de rrAguas de la Alcoraya'r en Afig1qlq. Alicante'

Imprenta Camatalá y Gadea, 1B8l'. p. 21.
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Instrucciones Reglamentar ias.. .  ( fAaf) Op. ci t .  p.  23'

GUARDIOLA PICO, J.: Cuestionario propuesto por el Excmo.

sr. MinÍstro de la Gobernación y contestaciones dadas a1

mismo.  A l ióante ,  1895.  P .  1L .

5 8 . yIÑES MARTINEZ, Silvio: Memoria del proyecto de conduc-

ción de las aguas del rrCanal del Cid!'. Alicante' 1887'

(Manuscrito sin foliar)

5 9 . FIGUERAS PACHECO, F.:

p .  423.

( f g f 6 a )  P r o v i n c i a  d e . .  '  O p .  c i t .

60 . LASTRES y RUIZ, F.: Abastecimientos de aguas para la ciu-

dad de Al icante. Madrid,  1894. pp. 6- l -6.

61. FTGUERAS PACHECHO, F.:  (19L6?) Prov inc ia  de . . .  Op.  c i t .

p p .  4 1 9  y  s s .

Describe este autor la red de abastecimiento y dice: trla

distribución de las aguas de Sax estaba dispuesta con ¿rrye

glo al sistema denominado glseau maillé. La conducción

principal parte de los depósitos y recome J-a población

por medio de tubos de hiemo de OrO23 y 0 t 200 milímetros

de diámetro. De la conducción principal nacia la red se-

cundaria en tubos de 0'l-50 mitímetros. Y finalmente otros

tubos de Oi1-OO y Or08O milímetros de diámetro, que reco-

ryian las calles para permitir el empalme con las tuberias

particulares. La longitud de las calles canalizadas exce-

dia de 24 Kn.

Respecto de La calidad, éstas presentaban L.5O0 gérmenes
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pero no eran patógenos, y si bien dichas aguas presentaban

excesos químicos en algunas de sus cífras, como en eI resi

duo y en el ácido sulfúrico, bacteriologicamente son pr¡ras

y no nocivas para la salud pública.

62. La Sociedad del Canal de la Huerta contaba entre sus inte-

grantes a un nutrido grupo de nobles y de personas perte-

necientes a la alta burguesia entre los que se citaban D.

Hel iodoro Gras (Marqués del Bosch),  D. José del Pobit  y

Martons (Barón de Finestrat), D. Alfonso Sandoval Basse-

court  (Barón de Petrés),  D. Federico Leach taussat,  Fran-

cisco Canteroc, etc, . .  En la actual idad los descendientes

de estos ilustres personajes siguen conservando las accio-

nes de la sociedad que se mantiene en un coto de familias

restringidas y en las que se heredan de padres a hijos.

6 3 . SOCIEDAD DEL CANAL DE LA'HUERTA: Memoria tenida en la

O"r*"". J*r. n"rr"".l d" O""ro'r"a.ffi
de febrero de 1909. A1icante, Imprenta Hijos de Vicente

Costa ,  1909.  p .  7 .

SOCIEDAD DEL CANAT

c i t .  p .  1 1 .

DE LA HUERTA:  ( fSOg)  Memor ia . . .  0p .

6 5 . SOCIEDAD DEL CANAL DE LA HUERTA: (1909)

c i t .  p .  1 3 .

Memoria. Op.

66. Ordenanzas y Reglánentos de la Comunidad de Ríegos de Le-

vante Margen Izquierda de1 Segura. Aprobadas en Madrid,

64 .

a 8 de junio de 1984.
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67. La fecha exacta en que la capital se incorporó a la Manco-

munidad de Canales del Taibilla no ha podido ser desvela-

da, ya que tanto en los archivos de Ia M.C.T. como en eI

ayuntamiento de Alicante y en A.M.A. I'no tenían a mano el

datol'. La historia precedente a L970 sobre este organis-

mo y los datos de caudales abastecidos no han podido ser

documentados estrictamente, conociéndose solo las referen-

cias dentro de un contexto generalr Y Qu€ ha sido facili-

tada así por los diversos organismos con ella relaciona-

oos .

6 8 . LOPEZ GOMEZ,  A . :  (1 -951- )  ' rR íegos  y  cu l t i vos . . . r r .  Op.  c i t

pp .  734 y  ss .

La huerta en la antiguedad debia sustentar, según fuentes

histór icas, cul t ivos de cebada, vid,  higueras, ol ivo, es-

parto, legumbres y frutas. Durante la Reconquista se pro-

dujeron ciertas variaciones en cuanto a Ia producción de

vinos, eü€ pasaron a ser el fuerte de la exportación. Esto

continuó durante los siglos XVI y XVII con leves variacio-

nes en cuanto a una intensidad u otra de el tÍpo de culti-

vor como la morera que sufrió oscilaciones. A mediados

del XVII, y según cita Bendicho en su Crónica siguen sien-

do las viñas las que ocupaban grandes extensiones junto

al- arbolado (moreras, algarrobos, hígueras, olivos y fru-

tales) y los cereales, sobré todó la cebada.

En el siglo XVIII ya citan de forma evidente la existencia

de parcelas de horticultura, aunque es de pensar que estos

cultivos, aportados por América, debieron introducirse mu-

cho antes. AsÍ,  además de los cereales, de cebada, vino

almendra y bamilla que eran la producción principal ' exis
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tia un cultivo hortícola, reducido a algunas parcelas en

que se aprecia melones, pepinos, judias verdes, guisantes,

tomates, lechugas y alfalfa, y entre los frutales el narag

jo y el limonero eran las especies rnás representativas.

Pero los productos típicos por excelencia eran la vid y

Ia bamil la.

Este panorama sufrió una profunda transformación durante

el siglo XIX y comienzos del actual en el que rtel ameno

vergel regadort (Cavanilles) citado por múItipl-es autores

va cambiando en campos de escasos ríegos; esta evolución

se acentua a finales de la pasada centuria aI producirse

e1 entarquinamiento progresivo del pantano. A mediados

de1 siglo todavia Madoz y Miñano hablan de las mismas co-

sechas, pero alguna de e1las como la seda presentaban una

franca decadencia.

La vid fué el único cultivo que seguia en continuo aumen-

to, concentrandose en ellas el esfuerzo de los labradores,

y se cultivaba preferentemente en regadío con dos ríegos,

después de la vendi¡nia y en abril. Hasta que a finales del

XIX se produce r¡na grave crísis en la huerta, motivada por

Ia recuperación de los viñedos galos y la creciente pro-

ducción argelina, ya que disminuyó el mercado principal

a1 que se dedicaba la vid alicantina.

LOPEZ GOMEZ, A.:

p .  7 5 O .

LOPEZ GOMEZ,  A . :

p .  7 3 2 .

( L 9 5 L )  " R i e g o s  y  c u l t i v o s . . . "  O p .  c i t .

( L 9 5 L )  " R í e g o s  y  c u I t i v o s . . . ' r  O p .  c i t .
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7 L .

72 . COSTA MAS, J.: 'rla agricultura de los cosecheros exporta-

dores de tomate de invierno en Alacar¡t'r. Investigaciones

9gggé{ig, nn 2. Alicante, fnstituto Universitario de

Geografía. Universidad de Alicante, l-984- p. 64.

COSTA MAS, J .  :  t r l .a agricul tura de. .  .  t i  Op. ci t .  -  p. .  67 .

LOPEZ GOMEZ, A. i

p .  1 6 8 .

(1 -951- )  "Ríegos  y  cu l t i vos . . . "  Op.  c i t .

75. La supervivencia de esta singular "propiedad del aguarr ha

Ilevado aparejado junto a Ia creciente escasez y sequia

una falta de rentabilidad de e1la, por 1o que parte de los

antiguos propietarios han creido más útil venderla, frente

a las cargas fiscales gue ello comportaba. Sin embargo'

cuando hay un año de caudales altos, los negocios pueden

ser redondos.

7 6 . Una magnífica descripción del sistema de venta de agua'

además de poder observarse cuando se produce, se refiere

en 1a obra de LOPEZ GOMEZ, A. |  ( fgSf) "Riegos y cul t i -

v o s . . . r '  O p .  c i t .  p .  7 2 5 .

7 7 . Los datos que A. Alberolá Romá ref iere en su l ibro (p.156)

sobrevaloran es-tos precios, referidos en tdtal al agua que

se vendió en esa tanda, según comprobaciones hechas perso-

nafmente por nosotros, y que fué objeto de subasta. Fuen-

MORALES GIL,

c a s .  .  . t r  0 p .

A. et aI .  :  (L983) "Condiciones morfotógi-

c i t .  pp .  63-66 .

73 .

74.
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te,  l ibros de administración del Sindicato.

7A. En este sentido hay que tener en cuenta que las produccio-

nes se insertan en un marco de explotacj.ones con preferen-

cia familiar, donde los altos costes de la explotación y

su baja rentabilidad condicionan su pervivencia y, normal-

mente, abogan por invertir su pequeña parcela en cuestio-

nes más productivas, produciéndose ventas hacia el sector

turístico y urbanístico, sobre todo en la zona litoral.

Hay que tener en cuenta que del total de hectáreas, éstas

se reparten entre unos 2.200 propietar ios, de los cuales

zLO tienen más de l-5 tahullas, 396 más de 1-O tahullas,

431 rnenos de l-O tahullas y más de 5, y e1 resto se reparte

en otras 1.1-63 tahul las.

7 9 . Los datos que se ofrecen referentes a superficies regadas

y cultivos, dotaciones de caudales, caudales distribuidos

y sus precios han sido extraidos de las oficinas centrales

de la Compañia en Elche, en julio de 1985.

80 . Esta solicitud en vias de tramitación, cuenta con algunas

objecciones y esta siendo estudiada por Ia Confederación

Hidrográfica del Segura en la Comisaria de Aguas, por lo

que no se prevee todavia cuando puede llegar a ejecutarse.

8 1 . I .R.Y.D.A.:  Plan de l ' le joras Terr i tor iales y Obras en el

sector de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura.

A l i can te ,  L986.

Sindicato de la Huerta de Alicante (l-986). i,a informaciónó ¿ .
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sobre este punto ha sido recabada en la sección administra

tiva de dicha entidad. El acuerdo contiene las siguientes

bases:

l-.- se fusiona el Sindicato de Riegos de la Huerta con Ia

comunidad de Riegos de Levante Margen lzquierda, inte-

grándose en La zona L2 de la misma, en 1o que en los -

momentos actuales coincide en el ánbito de riego'

2.- La comunidad de Riegos de tevante en el mismo momento

de la fusión se compromete:

a) A continuar la elevación o 
"dL"rrt" 

otra para embal-

sar agua por Ia noche y poder regar de dia'

b) A iniciar todos los contactos para el entubado del

Pantano-Pantanet.

A la adecuación de la presa para su buen uso.

A absorber a la plantilla de1 personal dependiente

del Sindicato de Riegos de Ia Huerta.

Comunidad de Riegos de tevante reafirma que:

EI hecho de la fusión no supondrá disminución de -

los coeficientes de 1as aguas habituales de Riegos

de Levante del Hondo y del Trasvase, puesto que con

la nueva situación 1o que se pretende es mejorar Ia

situación de riegos de la zona L2, y e1 Pantano de

Tibi por su ubicación puede usarse por Ia misma.

Será esta zona L2 a propuesta de su Junta de Zona y

de acuerdo con su asamblea de zor:.a, quien determine

e1 régimen de funcionamiento y distribución de las

aguas del Pantano.

c) tas tarifas del agua procedente se fijarán por eI
' 

órgano competente de la Comunidad de Riegos de Le-

vante, previo informe vinculante de los síndicos de

c )

d )

3 . -  L a

a )

b )
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La zona L2.

d) Se compromete a hacer las gestiones pertinentes pa-

ra llevar aguas aI Pantanor Xá sea de pozos de se-

quía o las residuales que se preve entren en funcj-o

namiento en 1987.

4.- EI Sindicato de Riegos de Ia Huerta cede el uso y ex-

plotación de sus propiedades a la Comunidad de Riegos

de Levante Ma¡'gen lzquierda.

5.- Una vez aprobado este acuerdo por las respectivas Asem

bleas Generales det Sindicato de Riegos de 1a Huerta y

de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Izquierda,

dimitirá el Slndicato de Riegos de la Huerta y los car

gos de la zona L2 de la Comunidad de Riegos de Levante'

pactándose entre las dos partes la composición de Sín-

dicos, compromisarios y representantes de la Junta de

Zona, formándose los órganos de gobierno de la Comuni-

dad de Riegos de Levante de la zona L2.

A1 respecto de las variaciones que esto pueda introducir

en el sistema de propiedad del agua, no se especifica na-

da, hecho un tanto llamativo dadas las condiciones de le-

galidad en los momentos presentes.

83. La otra mina que existia hasta hace poco en Ia siema del

Boter ha sido abandonada. La nina de Santa Faz es hoy en

gran parte propiedad del Sr. Iboma, eI cual recibió el

heredamiento de varias generaciones anteriores que se re-

montan aI siglo XIX.

Esta información ha sido facilitada por el encargado de

la mina. Y aluden los huertanos a los escasos caudales que

84.
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pueden retener estas capas y en cualquier caso su proximi-

dad a otros aprovechamientos de aguas de peor calidad y

porporcionalmente más salinas.

85. Los habitantes del lugar atribuyen cierta conexión de esta

mina con e1 Pantano de Tibi, ya gue dicen que cuando esta

Ileno o cuando llueve en sus proximidades sale más agua.

Esto puede confirrnar cierta conexión hidráulica entre los

acuíferos de Alabor y lvlontnegre, a través de formaciones

pIÍocuaternarias

8 6 . Los L2'25 cm3 comesponden a L cm de altura de Ia balsa

cuyas dimensiones son 35 cm x 35 cm x 3r4 m.

8 7 . Por este concepto cotiza dicho ríego con 24 pesetas por

hora de ríego en concepto de acequias y sobreacequieros.

88 . Los datos que se aportan han sido facilitados por la pro-

pia Sociedad del Canal en sus oficinas sitas en Alicante.

8 9 . Esta apreciación fué hecha por los propios agricultores

integrados en SAT, cosa diferente ocurre cuando se trata

de r¡n particular, dependiendo del tipo de explotación y

del ernbalse.

9 0 . En este sentido baste comparar sendos análisis de agua

perténecientes a la SAT rrPlá Aceitunatr de Agost de sondeos

real izados en los l imites de dicho municipio.

Muestra 1.447. Anal izada en 2-9-8O:

s o d i o  ( N a ) .  ! ' 2  m e / L .
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C a l c i o  ( C a ) .  .  3 ' 5  m e l l

C l o r u r o s  ( C l ) .  .  . . .  L r 5  m e / l

S u l f a t o s  ( S O 4 )  . . . .  L t 6  m e l l

S a l i . n i d a d  e f e c t i v a . . . . .  1 , 4  m e / L

Comesponde a 0'09 g/L de cloruro sódico (CfNa). Agua

úti1 para'el riego en general (destinada a viña y fruta-

l e s ) .

Muestra 30.365. Anal izada en 7-3-83:

S o d i o  ( N a ) .  . .  2 9 , 9  m e l l

C a l c i o  ( C a ) .  .  2 7 '  O  m e / l

C l o r u r o s  ( C f ) .  3 5 ' 9  m e l l

Su l fa tos  (SO4)  37 t7  me/L

S a l i n i d a d  e f e c t i v a . . . . .  4 9 ' 9  m e l l

Corresponde a 2tO8 g/L de cloruros. Agua inút i l  para eI

riego de uva de mesa, para el que se la queria utilizar

en  pr inc ip io .

Ambos análisis fueron realizados en los Laboratorios de

suelos, abonos y fert i l idad de AGRINCA ( l l icante).

EI examen detallado de la fotografía aérea del vuelo Na-

cional realizado por el Servicio Geográfico del Ejército

(Instituto Cartográfico Nacional) en los años 1984-85 esc.

aproximada l-:3O.OOO así 1o muestra.

La zona de Alicante Norte, Agost y Monforte del Cid con

una superf ic ie agrÍcola de 12.OOO Ha esta incluida en el

Plan General de Colonización de las superficies regables

con aguas profundas en las cuencas altas y medias del río

Vinalopó, aprobado en su primera fase y declarado de alto

interés nacional por Decreto 2.L45/ l ,gZZ de 6 de junio.
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Por ello como consecuencia de la solicitud de estas socie-

dades para que actuara el IRYDA, se redactó por este orga-

nismo en septÍembre de 1981 eI rrPlan de Mejoras Territo-

riales y obras para la explotación con fines de riego de

las aguas residuales de Alicanteil, 9ü€ fué aprobado en ll-

de diciembre de 1-981.

para que 1a actuación del IRYDA se realizara se comprome-

t ieron a:

le. Ceder gra.tuitamente todos los temenos necesarios para

las obras' con Io cual se evitan las expropiaciones --

forzosas previstas en el arte 4e del Decreto'

2e. Intensif icar y mejorar el  regadío a part i r  de estas --

aguas.

3s. Distribuir las aguas de ríego de acuerdo con planes re

dactados y aceptados por las Sociedades Agrarias de --

Transformación y el IRYDA, hasta que se entreguen las

obras e instalaciones, de acuerdo con el arts 5e del

Decreto.

4e. Devolución de un anticipo reintegrable máximo de

53.OOO.OOO ptas --  SAT ne L3.252 de Agost

52.OOO.OOO ptas --  SAT ne 18.781- de Al icante

71.OOO.OOO ptas --  SAT ne 2.336 de Monfórte.

5e. Recibir todas las obras e instalaciones tan pronto se

lo comunique el IRYDA, iniciándose en ese momento el

reintegro de los anticipos no subvencionables y la con

servación de las obras por parte de estas Entidades'de

acuerdo con el artq ge del Decreto.

La ejecución del Plan se l levó a cabo en dos fases, de las

cuales l-a primeia afectaba al Campo de Alicante, ya que

comprendia las obras necesarias para situar el c_audal dis-
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ponible efluente de 1a depuradora en las cabeceras de rÍe-

go de la zona de Alicante y Agost, que hoy se encuentra

ya ejecutado.

9 3 . Existen varias empresas en este sector entre las que des-

tacaron en un pr incipio BONNY S.A. y ETASA, Ias cuales se

unieron para buscar caudales y fueron las pioneras en trans

formar grandes superficies. Posteriormente surgieron em-

presas más modestas y grandes propietarios como Martinez

Vicente, Casa Mitjana, Pascual Hermanos y otros.

94 . C O S T A  M A S ,  J . :

p .  7 L .

(1984) t r la  agr icu l tura de.  .  .  t t  Op.  c i t .

95. EI capital  social  de1 que parten dichas sociedades se ci-

fra en una cierta cantidad de millones que se suscribe y

se desembolsa mediante resguardos nominativos de valor fi-

jo cada uno de ellos. Estos resguardos representan partes

alicuotas de capital social, comespondiendo a cada res-

guardo una determinada cantidad de tahul1as, según socie-

dades de que se trate. Los resguardos no poseen el carág

ter de título de valor y su trasmisión no da la condición

de socio al adquirente. A cada socio se le extienden tan-

tos resguardos como correspondan al valor total de su apor

tación, pudiendosele agrupar todo el valor de su aporta-

ción en un solo t í tulo.

Requisito primordial para ingresar en el SAT es la condi-

ción de propietario con título inscrito a su nombre en el

Registro de la propiedad de Ia finca o fincas rústicas que

vayan a resultar beneficiadas por e1 servicio de agua de
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ríego, que representa e1 objeto social. En otras SAT se

exige dicha titularidad tanto en propiedad como en €rmen-

damiento de las tierras o explotaciones gue se vayan a be-

neficiar. En ambos casos ningún socio podrá adquirir agua

de ríego si. no para utilizarla en beneficio de su tierra

o explotación, prohibiéndose y sancionándose la reventa

o cesión de aguas a terceros..

El derecho de ríego por las obras y realizaciones de Ia

POt, 
se encuentra inseparablemente unido a las tierras de

los asociados adscritos a Ia entidad, no pudiendo separar-

se de las mismas y siendo trasmisible (en algún caso no

1o es) tan solo junto con el las, no reconociendose dere-

chos de riego separados de la tierra. Los integrantes de

dichas sociedades reconocen a ésta como propietaria de las

aguas existentes en e1 subsuelo de sus fincas, ¡r €n el ca-

so de realizar la SAT alguna perforación para el alumbra-

miento de agua y ésta fuera positiva a juicio de la enti-

dad, el socio esta obligado a trasmitir a ésta la parte

de temeno necesaria para las instalaciones y ensanches'

aproximada¡nente una tahulla, al precio ordinario de venta

en el lugar. Lo mismo se aplica en el caso de que los te-

rrenos se€uír necesarios para la construcción de embalsest

siendo la superficie a ocupar en este caso mayor. También

estan 1os socios obligados a permitir la ocupación de los

teruenos necesarios para ef e5ta¡fecimiento de acequias

de riego, canales, sendas de regantes, caminos o accesos

para las instalaciones de la sociedad con el carácter de

verdadera servidumbre y con la comespondiente indemniza-

c10n .

Si  la  f inca posee parte regable y parte no regable, se
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aplican las cuotas de ingreso según las tiemas de una y

otra condición, considerándose que se encuentran bajo rie-

go aguellas tiemas y fincas a las gue puede llegar eI

agua por disponer la SAT de conducciones por encima del

nivel de aquellas, no siendo exigible a1 grupo Ia realiza-

ción de hijuelas o acequÍas para llevar el agua a la finca

o distribuirla en su interior.

En el capítulo de aguas de riego 3e estipula que ningún

socio puede regar más tierra que la inscrita en los libros

de la SAT, convenientemente delimitada por el parcelario

que posee esta. EI precio del agua que sirve de tipo Io

fija la Junta Rectora o en su caso la Junta General' para

cada temporada de ríego, atendiendo al costo inicial y

amortizaciones de material y obras, según resulten las

cuentas de explotación. Hay que resaltar que hace más de

siete años que el precio base del agua se venia mantenien-

do entre 7 y 10 pts/m3 y a partir de L983 se incrementó

hasta llegar hoy a Las 22 pts/m3. En cuanto a la tempora-

da de ríego, se divide en "rÍego de invierno" (de diciem-

bre a mayo, ambos inclusive) y "riego de veranort (de junio

a noviembre).

Una de las normas que rigen la SAT es que siempre que sea

posible y dentro de la misma temporada de rÍego, se faci-

litará éste con la misma calidad media de agua, para lo

cual se mezclan en la debida proporción las aguas en los

embalses reguladores, necesitando para poder regar un so-

cio el hallarse al corriente en eI pago de los recibos de

aguas anteriores y en eI pago de cuotas y derramas fija-

das. Si  un socio t iene inscr i tas en Ia sociedad con dere-

cho a ríego varias parcelas, puede variarlo dentro de las
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mismas, poniéndolo en conocimiento previo de Ia Junta Rec-

tora, siempre que no perjudique intereses de terceros.

A su vez, estos no pueden embalsar agua de la SAT junto

con aguas de otras procedencias si no ti.enen en ella ins-

crita toda la superficie de las fincas a las que puede dar

rÍego dicho embalse. E1 socio que no riega cuando le avi-

sa el acequiero en orden al turno establecido, pierde el

2ú/" del importe de1 agua comprada, y si no 1o hace dentro

de la semana de turno pierde eI derecho al ríego, aunque

se le devuelve el  8O% pagado.

En relación eI régimen económico, los gastos corr ientes

del ejercicio anual se saldan con los ingresos de la venta

del agua, y en caso de no poderse cubrir  con el lo,  se hace

con demamas por la diferencia, financiándose tas obras

de amortización a largo plazo con créditos y derramas.

. La Asamblea General puede suspender temporalrnente o limi-

tar el ingreso de tiemas y Ia admisión de nuevos socios,

cuando así 1o aconseje la escasez de caudales de rÍego o

existan dificultades para atender a las nuevas tierras que

pretenden ingresar, por elIo hoy en día Ia mayoría de es-

tas sociedades tienen sus cupos cubiertos.

96. - 'De estas dimensiones es el  que tenía la empresa BONNY S.A.

en Busot y que se rompió por troncamiento de la base.

9 7 . QUIRANTES GONZALEZ, F.: "La propiedad del agua en Cana-

r ias[.  I  Coloquio sobre la Propiedad Rúst ica en España.

A l ican te ,  Un ivers idad,  L981.  p .  233.

98 .  COSTA MAS,  J . :  ( fSA¿)  , , ta  agr icu l tu ra  de . . . , ,  Op.  c i t .
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9 9 .

pp .  63-85 .

según estudios hechos por el IRYDA en relación a los balan

ces hídricos y clirnáticos y al tipo de capacidad de reten-

ción de los suelos y tipo de cultivo, las dotaciones ade-

cuadas para la zona son las que se expresanen eI cuadro.

1-OO. Esta estimación se ha realizado según el Censo Nacional

de marzo de L984 y atendiendo a las directrices del Plan

" Nacional de Abastecimiento y Saneamiento que establece las

siguientes dotaciones :

Nivel  urbaníst ico Ne Habitantes Dotación L/ha/día

A .

c-
E

B 50-6.000

D 6. .000-50.000

50. ooo-250. ooo

más de 25O.0OO

200

250

275

325

L0l_. ta Playa de san Juan, a pesar de su denominación, forma

parte del término municipal de Alicante, ya q,r. ii*it" .r,

el sector de Muchavista con el término de campello, de ahÍ

que eI abastecimiento mayoritario en ver¿Ino se reali.za a

través de esos dos municiPios.

L02. A finales de 10s 70 se extraian del 0rden de 10s L2 Hm3

por parte de Aguas Municipalizadas de Alicante, hecho que

provocó una fuerte sobreexplotación que dió lugar aI ago-

tamiento de l_L sondeos de un total de 18 que venian explo-

tándose. La disminución de la extracción a 7 Hm3, valor

próximo a la alimentación, ha dado lugar a una nueva situa

ción de equi l ibr io,  exist iendo unicamente osci laciones es-
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tacionales con máximos en abril y mínimos en septiembre-

octubre, tras la época veraniega en que se producen 1os

mayores bombeos. Sin embargo la vigilancia de los pozos

rnediante un sistema automatizado de todas las extracciones

por control rernoto y ordenador, facilita este seguimiento.

De otro lado cuando no hay suficiente agua en Ia época es-

tival y se producen abatimientos en los niveles, se com-

pran aguas a SAT det Vinalopó (Petrel y otras).

1.03. La variación del precio en las aguas há sido ofrecida por

A..M.A. (verano L986) y siempre se supedita a los cambios

que se producen en las aguas de la M.C.T.

LO4. En el la se integran la sociedad capital ista BONNY S.A.,

Industrias de Jijona y agricultores y particulares de Cam-

p e 1 1 o .

l-05. La planta dispone de laboratorio para el análisis y con-

trol del funcionamiento de la estación depuradora. Los

análisis son diarios sobre muestras integradas y se llevan

a cabo tanto para eI agua como para el fango en las dife-

rentes etapas del proceso. Los análisis efectuados son,

entre otros:

-  D . B . 0 . 5

- Sólidos en suspensión

-  -  D . Q . O .

- Sól idos totales

. 
-  Sól idos volát i les

-, Alcalinldad

- Acidos volát i les
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- Rendimiento de centrí i  e t c .

Además los análisis óontrastan con los bacteriológicos

aportados por Agu Municipalizadas de AlÍcante, con }os

porcentaje de depuración de las aguasque se establece

y la calidad de s tas .

l-06. Hay que tener presente que los cultivos no se desamollan

en e1 ag:a aplicada con e1 rÍego, sino en soluciones de

e l la .

No obstante la calidad del agua debe ser considerada con

detal1e, en su justo valor, sin sobrevalorar ni menospre-

ciar su importancia en relacÍón con la salinización o a1-

cal inización del suelo que las recibe y el  desamollo del

cul t ivo.

Las principales características para determinar la calidad

de1 agua de ríego son:

a) Concentración total de sales solubles que posee.

b) Concentración de sodio y su relación a la de calcio más

magnesio y contenido en bicarbonato.

c) Concentración en boro y otras sustancias tóxicas.

Cada uno de estos factores es capaz de producir sobre e1

suelo efectos qspecíficos desfavorables en mayor o menor

grado, según su valoración cuantitativa.

El sisterna de control implica una serie de actividades

orientadas a contrastar periódicamente el impacto causado

sobre el sÍstema agua-suelo-planta y sobre el medio ambien

te en general, efectuándose el seguimiento de las caracte-

rÍst icas de los ef luentes, de la vegetación, de los suelos

y de las condlciones sanitarias en general. Hehco que fué

terÉdo s¡ q:errta cr:a¡do las SAT decidieron aprovecharlas. En
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. t

el artículo 5e de1 docurnento constituyente del Consorcio

de Explotación se crea la figura del Comite de Gestión,

organo encargado de la gestión de aprovechamiento de estas

aguas, y a quien cornpete la supervisión del sistema de con

trol y de los técnicos encargados de su desarollo.

Un control integral, sin embargo, consistiría en un estu-

dio de los cultivos que innlica:rya 1a realización de expe-

riencias tendentes a conocer fesidades de agua, toleran-

cia aI agua, necesidades deróutrientes, tolerancias de nu-

tr ientes, estación de crec{.míento, necesidades ecológicas,
I

estadios, sensibi l idad a lmetales t6xicos, sensibi l idad a

sales, ef ic iencia de . ,so y\renovación de nutr ientes, esta-

bi l idad del ecosistema, r indimientos, enfermedades, pla-

gasr cal idad y comercial izdción de las cosechas, a f in de

contar con la información precisa para procurar la gestión

más adecuada de los recursos hídricos y 1a plasmación de

sus efectos.

LO8. Corno se ha expuesto en otro punto consiste en el contrato

de compra-venta de agua establecido con la SAT de Alicante

¡e L8.781 y la de Monforte y Agost,  ¡e 2.336 y ne 13.252

. respectivamente, y para 1o cual se ha dispuesto una red

compleja de conducción de las aguas residuales hasta los

depósitos de cabecerp de estas sociedades, obras que han

sido llevadas a cabo por el fRyDA en el Plan de Mejoras

Territoriales para esta zona, fechado en sus inicios en

sept iembre de 1981.

proyecto de la Albufereta en L96B preveia el saneamien-

de Ia playa de la Albufereta, que comprendia en una

E 1

to

1 0 9 .
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primera fase las obras referentes a Ia red de alcantari-

llado y en una segunda fase la implantacióñ de una esta-

ción depuradora de aguas residuales. Todas las alcantari-

llas iban a parar a un punto bajo, situado en el bamanco

de Maldo o Bamanquet. Desde aquí serian elevadas hasta

la estación depuradora a 1.350 m hacia eI i-nterior, fuera

de 1a zona de urbanización. E1 presupuesto ascendia, aprg

ximadamente, a 14 millones de pesetas si las obras eran.

ejecutadas por Ia administración y a 1-6 millones si eran

por contrata, pero lo cierto es que no llegó a cuajar di-

cho proyecto de saneamiento, situándose esta playa como

una de las de mayor contaminaciftn V peligrosídad de Ia prg

vinc ia de Al icante.
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].. EL BATANCE HIDRICO PROVINCIAL

Ha quedado sobradamente evidenciada, en páginas preceden-

tes, la profusión de elementos que comparecen a la hora de

est imar eI bal-ance hídr ico (recursos-usos) en cada una de

las unidades hidrológicas comarcales, o usos de agua que

se han venido def iniendo. Conseguir  por e11o una valoración

a esca la  o rov inc ia l  de  es te  concepto  resu l ta  un  empeño a lgo

ambic ioso  y  en  n ingún momento  l ib re  de  r iesgos ,  s i  par t imos

del grado de conocimiento actual de las diversas parcelas

que 1o  in tegran ,  y  sobre  todo de  la  ampl i tud  oe  los  in te rva los

en que se mueven algunos de los ciatos barajados.

Sos layando aspebtos  par t i cu la res  y  concre tos ,  eue los

hay en abundancia, como se ha podido apreciar,  la est imación

del balance hídr ico provincial  debe pasar por una serie de

matices o puntual izaciones de carácter genérico que se ref ieren

a cuest iones de índole cuant i tat Íva y metodológica, l -as cuales

se van a exponer sucintamente antes de aborciar el  anáIísis

del balance, V& que aportan signi f icat ivas luces¡ y,  ante

todo, contr ibuyen a dÍfuminar 1os posibles recelos sobre

alguno de los daios ofrecidos. Estos, s in duda necesarios

en un trabajo de la magnitud <ie1 que nos ocupa, en muchos

casos só1o han servido para coroborar una si tuacj-ón hídr ica,

que de otra parte era ya evidente y manif iesta mediante la

s imp le  v isua l i zac ión  y  aná l i s is  de1 pa isa je  y  los  modos de

vida y costurnbres.

Pocnanf¡ ' ie 1as cuest iones cuant i tat ivas, ert  pr imer

Iugar se si tua e1 obstáculo que supone Ia presencia cie una
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extrema irregular idad pluviométr i ta.  Esta, que es en real idad

una de las causantes pr inci-pales de l-a escasez de recursos

en la provincia, di f icul ta per se la obtención de unas estadís-

t icas val idas si  no se trabaja con series muy ampl ias y homoge-

neas. De hecho, y aunque aquí se ha ut l l izado un perÍodo

de 35 años, y en algunos casos de 40 ó más (hasta ahora no

manejado para la zona en concr.eio),  1a importancia de1 tema

requer ia  de  una mayor  p rec is ión ,  para  1o  cuaL es  impresc ind ib le

Ia  ex is tenc ia  c ie  unos  da tosc l imát icos ,que a l  parecer ,no  los  h4r .

La  compar t inentac ión  oe l  re l ieve ,  eu€ acusa en  e l -  espác io

al- icant ino f  a vivac j -dad est: .uctura1 de Las Bét icas, supone,

a l  igua l ,  d is to rs iones  cons tan tes  de l  c l ima,  p roporc ionando

vert ientes húrnedas y secas en cortos trayectos, de las cual_es

no se t j -ene un seguimiento cl imát ico e hi-drológico. Las estruc-

tu ras  inc iden,  a  su  vez ,  sobre  Ia  h id rogeo log ía  a l  p rop ic ia r

un  mosa ico  comple jo ,  en  e l  cua l  los  I ím i tes  de  los  acu í fe ros

y las inter-relaciones de 1a escorrentía profuncia en e1los,

y de esta con l-a epigea, no quedan en ningún momento claras.

De ahí que resul"te problemático establecer valores exactos,

que repet idamente ofrecen i-ntervalos del LOA%, y en los cuales

la ci tada irregular idad también t iene mucho que ver.

Tan importante resulta conocer 1a circulación hipogea

con exactÍ tud, como los aspectos relat ivos a Ia circulación

superf ic ial .  De esta úl t ima .se du""ono"*n hoy muchas facetas

y valores que podrían ser cubiertos por un sistemático segui-

miento de Las cuencas vert ientes y de sus aforos, al  t iempo

que se hace cada vez más necesario establecer er i ter ios y

métodos más perfeccionados para evaluar l -a capacidad de
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inf i l t ración y retencj.ón de los suelos.

Por úIt imo y con relación a la cuant i f icación, la posibi l i -

dad de conocer con relativa exactitud los eonsumos o gastos

reales de los recursos hídr icos, es hoy por hoy una aspiración

tabu que tropieza con múlt ipLes ocultaciones y desinformación.

Parcela esta que enfaza con las di f icuLtades a la hora de

eLaborar un método, para ajustar en su justa medida la est imación

de l  Ba lance Hídr ico .

Los estudios y trabajos sector ial-es y el  desconocimiento

de gran parte de las facetas y temas que aglutina "el- agua"

es una de las trabas pr incipales que impiden el  acercamiento

a una cuant i f icación objet iva y veraz en esta mater ia.  Sin

embargo con dicha afirmación no se pretende negar la magnitud

de una abundante labor investigadora. Esta nos consta que

existe y que es importante pero sobre todo por 1o que concierne

a aspectos hidrológicos e hj-drogeológicas (base de part ida

de cualquiera de las estimaciones económicas del agua) Ia

desconexión evidente entre los trabajos de inic iat iva estatal

como pr ivada asÍ 
"o*o 

la divis ión administrat iva y cient i f ica

del objeto estudiado, hacen que sea la más de las veces un

t raba jo  es ter i l .

Desacuerido en el  f in de las invest igaciones, var iedad

de enfoques en función i ie l  objet ivo, dual idad y separación

entre las competencias administr .at ivas y técnicas, la mult ip l ic i -

dad de las inic iat ivas pr ivadas y estatales independientes,

son entre otros los males endémicos de Ia investigación hidrofógi

ca nacional y de los estudios sobre economia del agua. Todo
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1o cual define la verdadera entidad de unos trabajos inacabados

y desconexos de1 medio natural y de las necesidades del hombre

que Io habitan.

La extraordinaria importancia del tema, base de cualquier

planif icación terr i tor ial ,  que se tenga por váI idar oo guarda

relación con las ampl ias lagunas de invest igación e información

reales o a veces inventadas, tanto por los cuadros técnicos

como administrat ivos de los entes estataLes o pr ivados.

La ocultación de datos, con todo no viene más que a

coroborar eL defectuoso control  y el  desconocimiento de

gran parte de los elementos que integran el agua y su economia

asÍ como la ámp1ia gama de intereses pr ivados que sobre el fa

ex is ten .

Estas son entre otras las trabas mayores que presenta

cualquier intento de abordar con rigor investigaciones de

esta índole y que de otro lado requieren de la máxima urgencia

y precisión, debiendo por e11o integrar un ámp1io abanico

de discipl inas y colaboraciones que pasan a regirse hoy por

una nueva concepción de la gestión de las aguas y ya en eI

seno de un marco legislativo que por fin reconoce la unidad

de la naturaleza de todos los recursos en el  c ic lo hidrológico

y su carácter públ ico.

A todos estos obstáculos de t ipo cual i tat ivo y metodológico

se yuxtapone Ia propia escasez ciel  agua que'determlna cont inuas
'rtransfusionesrr entre unas zonas mejor dotadas que otras,

de la "savia vi tal ' t  que es para estas t ierras levant inas
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ef agua. Interconexiones prácticamente inagotables entre

unas zonas mejor dotadas que otras, y a la vez la herencia

histór ica grabada en tradiciones y costumbres sel- ladas con

rel iquias ordenancistas, así como reductos de 1a concepción

patr imonial  del  agua, componen por f in el ,  complejo marco

para el  invest igador,  en eI cual se enfrenta de otro tado

y de un t iempo a esta parte con proyecciones totaLmente dist intas

de los usos y economia del agua que requieren de nuevas ordenacio

ñ é e

SÍn perder de vista todos los determinismos apuntados,

se ha intentado real:-zar una aproximaci-ón al_ balance hídrico

oe ta prov l -nc la. En s ín tes is ,  es te  queda re f le jado en  e l

cuadro CCXXX , e] cual recoge la situación para J_as seis unidades

de uso. De su observación se desprende que existen dos grandes

zonas en el  terr i tor io provincial  una que se autoabastece

(mejor o peor) y 'otra en cuyo seno se establecen cr i ter ios

de mayer o menor escasez, pero que al fln configuran una
rfgran zona def ic i tar iatr ,  bajo 1a inf luencia de importaciones

y exportaciones de agua.

Dentro de1 pr imer bloque, a su vez aparecen notables

diferencias entre unas unidades y otras que definen su adscrip-

ción cl imát ica e hidrogeológica. Así pues unicamente existe

un sector en fa provincia que presenta un superavit no exento

en cualquier caso de def ic i ts puntuales. Se trata de la

unidad de la Montaña que además no aprovecha Los Hm3 que

regula el  embalse de Beniarés y que recogidos en su cuenca

pasan a sat isfacer en e1 1ímite norte provincial  a la costa

valenciana. E1 resto se trata de unidades en las que en
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mayor o menor

no aparecen, en

grado existen

la práct ica si

def ic i ts  que

que se dan.

En conjunto las

Hm3 en un año medio,

datos que aportan ya

valores contraoonemos

estr ictarnente verernos

de si se trata de un

l-os baLances hídr icos.

si  bien teór icamente

demandas teór icas totales suponen 820tL85

sobre un consumo real de 7271548 Hm3

un def ic i t  de 92'637 Hm3. Si a estos

los recursos existentes en 1a cuenca

en función del cr i ter io apl icado y

año medio, húmedo, o seco, var ian mucho

RECI.IRSOS RENOVABLES ¡M3

Cr i te r io

Thornhwite

A.  Jus t in

Año l4edio
entre

598-806

807-t_0L5

Año Húmedo
entre

1597-180s

L822-2030

Año Seco
entre

373-581

487-695

Estos valores se

recursos superf ic iales y

parte del trabajo pero

t t l " .cuencas compart idas

refieren al cómputo global de los

subterráneos evaluados en ]a primera

descontando los recursos externos

(vease caso deL serp is ) .

Se establece de este modo, que en un periodo medio eL

consumo podía ser cubierto sólo apuradamente por los recursos

autóctonos, que en un período húmedo estos rebasan con creces

las exigencias, y que por supuesto en un año seco no se cubren

rnás que dos terceras partes de las demandas.

Estas conclusiones excesivamente generales tarnpoco
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., 
i:

son vál idas ya

de condi"ciones

út i les, y entre

. Buena parte de

que hay que recordar una vez más una serie

que hacen que estos recursos no sean totalmente

los cuales están oue:

los recursos no están regulados.

de pésima cal idad hasta el  puntoOtra porción de el los son

de no poder aprovecharse.

Otro tanto por ciento son 'aguas recicladas no aptas para

eI consumo.

. En más det 50% se trata de aguas subterráneas pertenecientes

a acuÍferos sobreexplotados.

Todos estos matices ponen aún más de rel ieve los def ic i ts

existentes, y eI margen de incert idumbre y escasez en gue

se mueve el  espacio al icant ino, el  cual ha venido desde antaño

sobrel levando esta si tuación gracias a una cuidada apl icación

de técnicas comple jas de a lmacenamientot dístr ibución y

reciclaje.  Antes, como ahora, la parquedad de recursos, a}

parecer y en términos relat ivos, s igue siendo Ia misma, de

ahí que la preocupación por regularlos economizarlos e incremen-

tar los, sea un objet ivo fundamental .  A pesar de el lo y tanto

en épocas pasadas como más recientes, el  marcado desarrol l ismo

de ciertas étapas históricas ha venido demostrando la incapacidad

de ámpl ios sectores de la provincia para autoabastecerse.

En uno de estos momentos se si tua Ia sociedad al icant ina

desde los años cincuenta aproximadamente.
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Cambios socioecon6micos y sociales de gran trascendencia

han venido a incidir sobre un medio natural parco en recursos

que no ha podido atender sus necesidades globalmente, lo

que ha venido estimulando nuevas técnicas de aprovechamiento

y economia del agua, los logros en este sent ido no han sido

del '  todo suf ic ientes aunque han contr ibuido a minimizar los

efectos catastróf icos de las sequías y en general  de la fal ta

de agua.

La escasez de aguas, €1 desarrol lo de las tecnologías

y de los aprovechaml,entos y el  cada vez mayor desajuste entre

recursos y dernandas requiere de nuevos métodos tendentes

a la mejor gest ión, organización, regulación e incremento

de los recursos hídr icos. Todc¡s estos aspectos desarrol lados

en eI seno de una nueva y ef icaz ordenación jurídica pueden

contrÍbuir  a pal iar 1a si tuación def ic i tar ia de la provincia

al icant ina.

2 . ESCASEZ DE RECI.'RSOS Y SOLUCIONES ALTERNAS AL DEFICIT

2.t. La viabilidad de la gestión y economia de las aguas

en el marco de la ley de 1985

La decimonónica ley de 13 de junio de L879, a pesar

de haber sufrido a 1o largo de sus años de vigencia readecuacio-

nes tendentes a normalizar los usos en función de las circunstan-

cias socioeconómicas de cada región y momento hi-stór ico,

había venido quedando obsoleta frente aI desorbi tado desarrol lo

sufr ido en los úl t imos t iempos por los aprovechamientos de

aguas. Esto de una parte y de otra. Ia dicotomía que había
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quedado con el . la estabtecida, en ao"no a Ia naturaleza dispar

de las aguas superficiales y subterráneas la convertían en

poco operat iva para las nuevas exigencias.

La nueva ley de 2 de agosto de l-985 y que entró en

vigor en 1 de enero de 1986, viene a suponer un indudable

elemento de valor para la ordenación jurÍdica de los recursos

que reclamaban esta reciente normativa legal.  Así pues la

neóf i ta ley aparece en un momento cruciaL para Ia ordenación

y gest ión de los recursos, aspectos ambos de la economia

hÍdr ica que en espacios def ic i tar ios como et que nos ocupa

pueden tener una importanci.a decisiva.

El desarrol lo deL contenido de la 1ey de 1985 en relación

a los crecientes y cambiantes enfoques sobre los aprovechamientos

no const i tuye 1a mater ia del presente trabajor yé que es

por sí sólo un tema monográfico a desamollar; señalar únicamen-

te que la nueva legislación contempla con rigurosidad a la

planif icación niarotógica como el  verdadero engranaje en

el que se desamolla la apl icación de Ia propia ley y el

e je central  del  que imadia toda Ia gest ión del agua. Para

el lo desarrol la pr incipios tan importantes como Ia unidad

de la cuenca hidrográf ica, de los sistemas hidrául icos y

del c ic lo hidrológico, así como Ia unidad de gest ión, t ratamiento

integral, economÍa de1 agua ( en el que se incluye el concepto

de cal idad y ef icacia)y part ic ipación de los usuarios.

Entre todos los puntos desarrollados por Ia nueva ley

1e relat ivo a 1a demanial idad de todas las aguas cont inentales

es sin duda uno de los más importantes y conflictivos para
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el- sector en que nos situamos, ya que como se ha podido comprobar

la presencia .de si tuaciones reguladas desde antaño, bajo

un concepto patrimonial y privado de las aguas se mantiene

hoy en día tanto sobre aguas superficiales como subterráneas,

constituyendo un anacronismo en el que el mercado del agua

toma su más'clara expresividad.

A 1a espera de solución y ordenación se encuentran

estas y otros hehos que inciden di.rectamente en la

economia del agua y que es de esperar que'se encuentren resuelt  s

con la apl icación del Reglamento de la Ley de Aguas aprobado

en abri l  de L986 el  cual hoy cont inua sin ser apl icado, mantenién

dose aprovechamientos y usos del agua legaLmente insostenibles.

2.2. La recuperación de la conciencia geográfica; racionaliza-

ción de los aprovechamientos y regulación , protección e incremen-

tos <ie los recursos.

El desarrol l ismo inusi tado en que se inscr ibe la época

en que vivimos ha tenido como resultados más evidentes un

creciente proceso de tecnif icación y de urbanización, 1o

que ha contr ibuido a di fuminardebconciencia del nuevo ciudadano

'Ia real idad hídr ica en la oue se inscr ibe.

Los medios técnicos se revel-an como la pa¡acea para

cualquier t ipo de contrat iempo y di f icul tad, s in embargo

hoy por hoy e1 agua sigue siendo un recurso natural, no renovable

a voluntad y escaso en e1 espacio y en eI t iempo. De ahí

que entre las soluciones al  def ic i t  hídr ico una de las vias

importantes es Ia de concienciación y reeducación de1 hombre

en relación aI medio en que vive, con sus l i rní taciones . .y
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y sus ventajas.

En esta 1ínea puede ser decisiva la react ivación de

métodos ancestrales de regulación y aprovechamiento de aguas

que se han venido ut i l izando desde siglos en los val les semiár i-

dos, y que han ayudado eficazmente además a regular los procesos

de erosi-ón y la perniciosidad de los aguaceros y que hoy

olvidados contr ibuyen a incrementar efectos contrar ios.

La regulación básica para Ia economía de los récursos

es una gran tarea a acorneter tanto sobre los recursos superficia-

Ies como subterráneos. AsÍ pues, como af i rma Pérez Pérez

(1) "E1 problema de la escasez de recursos de agua es, normalmen-

te, un problema de defecto de regulación de los mismos en

e l  t iempo y  en  e I  espac io" .

Estas palabras de un experto en temas hidrológicos

podrían servir  de epitaf io a tantos pozos y manantiales,

ayer fuentes de riqueza y hoy secos o con sus aguas salinizadas

por falta de una planificación integral en la explotación

de los acuíferos. ta nueva legislación en materia de aguas

será una herramienta eficaz para evitar pasados errores,

pero perderá mucha de su potencial  ef icacia si  no se apl ican

técnicas encaminadas a una racional ización del oroceso extract ivo.

Para e11o, el  pr_imer paso consiste en conocer detal ladamente

Ias característ icas de los acuíferos, l ínea esta en Ia eu€,

como se ha expuesto, eI  avance durante 1os úl t imos años

ha sido notable, pero queda un punto fundamental por concretar

y es la determj.nación de la geometría de los reservorios.
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Cj-ertamente también se ha avanzado mucho en este sentido,

pero no 1o suf ic iente como para evaluar volúmenes con 1a

necesaria precisión para calcular reservas reatres, a lo que

es necesario añadir  el  parcial  desconocimiento de la intercone-

xión de acuíferos entre sí  y con las aguas de superf ic ie.

Si se alcanzatbt ese grado de conocimiento, cosa previsibl-e

en un plazo no muy largo, €1 paso siguiente consist i r Ía en

establecer los modelos matemáticos representatÍvos de cada

acuífero que permitan opt imizar la explot. i i -ón en cada momento,

para 1o cual sería necesario un seguimiento cont inuo de niveles

p iezomét r icos .

Esto es ya rutj-nario en zonas deficitarias de agua

en paises desarrol lados como USA, URSS, etc,  en los que tanto

el control  de recursos y reservas de .un acuífero dado, como

los di ferentes regímenes de trabajo de los pozos se encuentran

totalmente automatizados. Es di f Íc i l  pensar que pueda l legarse

a estas condiciones de explotacion en un próximo futuro y

en Al icante, pero si  sería fact ible fomentar ls Comunidades

de Usuarios previstas en la actual Ley de Aguas, tomándolas

como unidad básica de gest ión y,  de esa forma, evi tar la

extracción individual e indiscr iminada, or igen casi  excLusivo

de la elevada tasa de pérdi.das en 1as reservas de nuestros

acuíferos.

Las comunidades de usuarios son otra de 1as batallas

a l ibrar en la concepción individual ista del nuevo ciudadano.

La figura consorcial y mancomunada de los sujetos que se

benef ic j .an del aprovechamiento, se perf i la cada vez más como
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I a  so luc ió i r  e fec t i va  pa ra  l a  me jo i  ges t i ón  y  regu lac ión ,

p rop i c i ando  de  es te  modo ,  a l  m ismo  t i empo ,  l a  concepc ión

del  uso del  agua como un objeto socia l r  eu€ ha dado buenos

resul tados en sectores concretos de la  prov inc ia.

La regulación y perfecta dístr ibución del agua cientro

de las comunidades de r iegos es

dez, y que se .cresenta hoy en

de captación, almacenami-ento

hecho de denostrada val i --

ba jo  revc luc ionar ios  s is temas

d i s t r i b u c i ó n ,  t e n d e n t e s  a

a]macenarse y contar  con la

u ¡ ¡

cubr i r  las  c rec ien tes  neces idades.  Cabr ía ,  s in  e rnbargo,  cons ide-

ra r  en  es te  apar tado la  e fec t iv idad,  y ,  sobré  todo,  la  economÍa

c te l  recurso  u t i - l i zado por  rned io  de  Ia  negu lac ión  en  1os  nuevos

c iepós i tos  69  p lás t i co ,  eu€ v ienen sus t i tuyendo en  los  ú l " t imos

t iempos a  1os  legendar ios  embalses .  C ie r tanente  cumplen  una

m i  s i  ón i  mnortan.te manteniendo los exced.entes de un momento

para ut i l izar los .  cuando son necesarios, con Io que contr ibuyen

resolver un problema endémico de nuestra agricul tura moti .vado

por La marcada estacional idad del c l ima, pero en su mayoría,

estos depósitos se aLimentan con aguas subtemáneas que permane-

cen al l í  retenidas durante períodos refat ivamente largos,

con l-o que una parte de la misma se evapora. Esta es una

pérd ida  de  la  que se  t iene  poca consc ienc ia  en t re  los  usuar ios ,

pero que con la tasa media anual de evaporación (alrededor

de 4 nn/n2/Cía),  l leva a que por cada mil  metros cuadrados

de superf ic ie de agua se pierdan en Ia atmósfera 4 m3 diar ios.

La ci f ra global de evaporación es respetable si  se t iene

en cuenta 1a prol i feración de estas balsas en los úl t imos

años, por 1o que los vof úmenes procedentes de escorentÍa

superfici.al

evaporación ¡ l l 4 ! nenor, antes que
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que perder los tota lmente,  pero e l  l lenado con aguas subtemáneas

debe contro larse de forma que estas permanezcan embalsaoas

el  menor t iempo posib le,  dado que aquí  se está en la  ver t iente

opuesta del  problema; es decír ,  QUe esas aguas no sufren

pérdidas n i  degradación de cal idad,  mientras se encuentran

almacenadas en su acuí fero,  pero comienzan a evaporarse y

el  r iesgo de contaminación aumenta desde e1 momento en que

son  a lmacenadas  en  a tmós fe ra  1 ib re .

Incrementar  los recursos es ot ro c le los objet ivos a

c u b r i r , Y . Q u e v i e n e s i e n d o p e r s e g u i d o o e s d e s i g l o s ' V i a j e s

de  aguas  y  reu t i l i zac íón  de  aguas  res ioua les  han  s ido  1os

métodos  nás  soco r r i dos ,  y  de  e1 los ,  e I  p r i ne ro  e l  que  mayo r

número de fervorosos seguidores a af is tac lo;  en los ú l i imos

t iempos las problémat icas t ¡ .asferencias c le aguas en un c l ima

de  escasez  gene ra l i zac ia ,  han  v i s to  pe rde r  t e r reno  en  cues t i ón

de popular idad f rente a }a reut i l - izac ión de aguas del  tercer

¡ i  ¡ l  n

E1 uso de aguas residuales para el  r iego de las zonas

agrícolas próximas a los puntos donde se generan, ha venido

siendo pract icada desde muy ant iguo. con e11o se conseguía

de una parte el  api .ovechamiento, de cierta forma, de energía

contenida en las mismas, como puede ser Ia mater ia orgánica,

y de otra Ia ut i l ización senci l la y económica de aguas que

de otro modo se desaprovecharían. En La actuaLidaO a estos

dos factores se ha venido a sumar 1a incuest ionable real idad

de los escasos recursos adicionados a una cl imatología extremada

mente ár ida, y Ia presencia de un imporiante vert ido hurnano
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La competencia entre los , . " t "  urbanos y agrar ios del

agua,  ha decantado hacia los pr i rneros e l -  dest ino de fos caudales

pr ior i tar ios y de mejor  ca l - idad,  por  1o que las aguas de

r iego deben reaprovechar 1os ef luyentes urbanos como única

opción para s.obreviv i r  en a lgunos de los enclaves def ic i tar ios.

ActuaLmente las p lantas de depuración pro l i feran ver t ig inosa-

men te  en  va r i os  núc1eos  de  Ia  p rov inc ia ,  y  sob re  t oc jo  en

aquel los que presentan agJ-oneraciones hurnanas que capi ia i - izan

grandes de¡nandas,  quedanCole a l  agro e l  papel  de consumiClor

re legado .

E l  po rcen ta je  Ce  uso  oe  aguas  reu t i l i zadas ,  . Jese  a  t odo ,

no  es  m lJV  e l  e r ¡ ¡ r l n  : l F rañ  c  i  i  - ^ ^ - ! ^ -+  a l t i  z . a=  e  l  náv r r ] .. , ¡ u J  e r v  v a u v  t  ¡ v 9 !  V  O ¿  L I l l g V L  t 4 ¿ 1 l V ,  J

proo lema  con  que  t rgp iezan  l as  "aguas  neg ras "  y  su  vo lúnen

¡ J c n i l r a r l o  p s  ñ r r g  e n  í i ? U C h O S  C a s a ) s  s l )  n e c  j  r : l  a  i ^  - l ^ r ^ ^ + ' ' ^ ^ ^
u U U u r  q v v  L o  v : q g  g ¡ ¡  t ¡ ¡ q 9 1 ¡ V D  9 A D v o  r q  ¡  9 v Á 9 ¿ q J  -  g -  U g t  g U  U U U - V  t

ya  que  l as  p lan tas  depu i ' ado ras  nacen  desde  e1  p r i nc ip io  con

un d inens ionan ien to  p recar io  y

su puesta en funcion4miento.

Estas l imitaciones han deparado enormes j .nversiones

que se han perdido totalmente, ya que muchas de las plantas

no han llegado a funcionar, y otras 1o hacen sin muchas garan-

t ias de caudal-  o caLidad, por 1o que en este tema queda mucho

por  ges t ionar  y  p lan i f iear .

Recarga de acuíferos y cesal i .nización serÍan, por f ín,

dos úl t imas técnicas a acometer en recuperación e incrementode

los recursos; tanto una co;no otra estan en fases de experimenta-

cÍón muy precarias en nuestra provincia, aunque no son nada

nuevas en otros lugáres. De hecho la recarga art i f ic ial  de

acuí fe ros  se  in ic ió ,  aunque inconsc ien tenente ,  desde e l "  p r Ímer

^ , , ^ l ^ -  ^ L ^ ^ 1  ^ + ^ -  ^ - . + ^ ^  l ^
q u g u q l ¡  u v D v r g  u d ü  d ¡ 1  ! s D  u g
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m ñ m a n f ^  p n  ^ r r a  e I  h O m b f eY . s v

los campos de cult ivo, pués

a través de1 lecho de los

parce la .

desvió. fuentes o r íos para regar

una parte del agua se inf  iLtraba

canales y otra descie 1a propia

La recarga,  s in embargo,  par te oel  pr inc ip io < ie que

hay aguas superf ic ia les para poder a l imentar  a l  acuí fero,

y esto en zorras como las que anal izamos es justamente la

problema, ya que no las hay.  Adernás no todos los acuí feros

presentan condic iones idóneas para su recarga,  pués no se

comportan las formaciones oermeabLes corno estructuras e lást icas

que se adaptan a var iac iones h idrogeológicas lan importantes.

Los acuí feros próximos a l  l i tora l  son los que presentan l -as

perspect ivas más halagüeñas er i  1o que respecra a la  apl icac ión

de este métodor eu€ podría arn inorar  las cotas c ie sal ln ización

de los pozos mediante Ia inyección de aguas por  puntos de

recarga,  como pozos hoy abandonados que meCiante 1a re inser-

c ión de aguas,  inc luso res iduales o desaladas,  oermi t j r ían

hacer ret roceder la  cuña de agua sal ina de in f i l t rac ión mar ina

y recuperar  e l  acuí fero,  pero con todos sus buenos resul tados,

este método es fact ib le a larso pLazo.

1. PEREZ PEREZ, E.;  Competencia propia del Inst i tuo Geológico y

minero de España sobre las aguas subtemáneas. Madrid,  1982.
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(A l ican te) .  L977.
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