


ÍNDICE



EQUIPO DE TRABAJO

Dirección
diputación provincial de alicante (dpa) - ciclo Hídrico

instituto geológico y Minero de españa (igMe)

Coordinación y Edición de la Colección (El Agua en Alicante)
Juan antonio lópez geta

luis rodríguez Hernández

Editores del libro
luis rodríguez Hernández

Miguel Fernández Mejuto

Juan antonio Hernández bravo

ramón aragón rueda

AUtORES

INtECSA-INARSA
luis solís garcía-barbón (dirección)

José arocha pareja

José alejandro Hernández garcía

José luis Quintana garcía

eva padilla abellán

IGME
José luis garcía aróstegui

Jorge enrique Hornero díaz

José luis Molina gonzález

ramón aragón rueda

DPA. CICLO HÍDRICO
luis rodríguez Hernández

Juan antonio Hernández bravo

Miguel Fernández Mejuto

Colaboradores
Mario caccia 
claudia Maciá oliva

Fotografías
Juan José rodes Martínez, ingeniería de recursos naturales, s.l.p.

y Fondo documental ciclo Hídrico - igMe

© diputación de alicante, 2013
© igMe, 2013

Edita: diputación provincial de alicante. 
departamento de ciclo Hídrico.
Diseño y maquetación: tábula comunicación
Impresión: Quinta impresión 
ISBN: 978-84-15327-27-1
Depósito legal: a 12-2013



PRESENTACIÓN

el presente libro es el tercero de la 
colección con la que la diputación de 
alicante, conjuntamente con el insti-
tuto geológico y Minero de españa, 
pretende dar a conocer de forma sinté-
tica, a la vez que actualizada y rigurosa, 
el funcionamiento hidrológico de las 
distintas comarcas alicantinas.

en esta ocasión, se sintetizan los más 
recientes conocimientos hidrogeo-
lógicos de los que se dispone de la 
amplia zona de la cabecera de los ríos 
serpis y Monnegre, enmarcada en las 
comarcas de l’alcoiá y l’alacantí. se 
trata de un área, en posición central 
en alicante, en la que se encuentran 
algunas de las poblaciones con ma-
yor desarrollo industrial de la provin-
cia y que soporta desde hace años 
una intensa explotación de las aguas 
subterráneas. la armonización de la 
satisfacción de las demandas urbano-
industriales con la conservación sos-
tenible de los acuíferos y del medio 
ambiente es una tarea compleja. esta 
tarea exige datos precisos y modelos 
que describan el sistema con el fin de 
que se puedan proponer alternativas 
de gestión y prever sus consecuencias.

a lo largo de las páginas siguientes 
se presentan los distintos embalses 
subterráneos que hay en la zona y 
que se han venido englobando en la 
denominada Unidad Hidrogeológi-
ca barrancones-carrasqueta, junto 
con los datos de sus recursos, apro-
vechamiento, evolución y reservas. 
Finalmente se dan unas claras direc-
trices sobre las alternativas de gestión 
para equilibrar acuíferos y sectores, 
optimizando la explotación con el fin 
último de garantizar a largo plazo el 
suministro.

deseamos que esta publicación con-
tribuya a un mejor conocimiento de 
los recursos hídricos subterráneos y 
haga posible el uso sostenible de los 
mismos, armonizado con la planifica-
ción del territorio. 

Luisa Pastor Lillo
Presidenta de la Diputación de Alicante
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PRESENTACIÓN

de nuevo nos encontramos con una 
iniciativa que tiene como objetivo 
transferir a la sociedad el conocimien-
to de los acuíferos de ciertas comar-
cas alicantinas. Un recurso básico 
pero escaso como el agua y con una 
limitada disponibilidad en algunas de 
estas zonas debe de ser bien conocido 
para que su uso adecuado se convier-
ta en una realidad no solo presente 
sino particularmente futura. con esta 
publicación, tercera de la serie de la 
colección “el agua en alicante”, pro-
movida por la diputación de alicante 
y el instituto geológico y Minero de 
españa (igMe) se presentan los avan-
ces en el conocimiento de una zona de 
gran interés hidrogeológico, debido a 
la presencia de acuíferos con recursos 
hídricos importantes, y cuyos datos 
más característicos se recogen en el 
libro “los acuíferos de la cabecera de 
los ríos serpis y Monnegre. comarcas 
de l’alcoià y l’alacantí”.

lógicamente, de la lectura de esta 
publicación, se obtienen conclusio-
nes sobre diferentes aspectos de los 
acuíferos y de las aguas subterráneas 
pero querría destacar dos cuestiones 
adicionales, la contribución del igMe 
en su doble tarea, investigadora y de 
apoyo a las diferentes administracio-
nes publicas, de facilitar a la diputa-
ción una mayor información para el 
cumplimiento de una de sus funcio-
nes, como es satisfacer las necesida-
des de agua, en cantidad y calidad, a 
los núcleos urbanos de la provincia 

alicantina, y que la publicación cumple 
el objetivo de difundir los trabajos de 
investigación, facilitando su enten-
dimiento a los no expertos en esta 
material al utilizar un lenguaje amiga-
ble, acompañado de fotos y gráficos 
explicativos.

en esta breve presentación, quiero 
destacar, además del interés que tiene 
para el igMe el resultado de esta ini-
ciativa, que ha cristalizado en un ter-
cer libro de la mencionada colección 
y que se nos anuncia como antesala 
de otras publicaciones que se están 
preparando, la estrecha colaboración 
que existe entre esta institución y la 
diputación de alicante, que supera 
ya casi cuatro décadas, con múltiples 
resultados, muy positivos todos ellos. 
bastaría revisar las memorias anuales 
de ambos organismos para corroborar 
esta afirmación, fruto todo ello del es-
fuerzo económico, sin duda importan-
te y que no puede obviarse, pero sobre 
todo fruto de la suma de sinergias de 
ideas y de conocimiento cualificado 
aportado por los técnicos e investi-
gadores de ambas instituciones, a los 
que quiero agradecer su inestimable 
esfuerzo, sin olvidarnos de aquellas 
otras personas que han intervenido, 
de una u otra forma, en conseguir que 
esta publicación sea una realidad.

Jorge Civis Llovera
Director del Instituto Geológico y  

Minero de España
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en las cabeceras de los ríos serpis y 
Monnegre, ocupando una posición cen-
tral en la provincia de alicante, en las 
comarcas de l’alcoiá, l’alacantí y, en 
menor medida, el comtat, hay una serie 
de acuíferos, que se venían englobando 
en la denominada Unidad Hidrogeoló-
gica barrancones-carrasqueta (08.44), 
y que tienen un papel fundamental en 
el abastecimiento de poblaciones tan 
importantes como alcoy, ibi y Jijona, 
así como de otras de menor número de 
habitantes, como tibi, torremanzanas 
y benilloba. además, las poblaciones 
de agost y cocentaina complementan 
sus necesidades de abastecimiento con 
aguas subterráneas de estos acuíferos.

la delimitación de la UH fue realizada 
por el Ministerio de Medio ambiente en 
el marco de las competencias asumi-
das por las confederaciones hidrográ-
ficas con la promulgación de la ley de 
aguas de 1985. está basada en estudios 
previos realizados por el instituto geo-
lógico y Minero de españa (igMe) y la 
diputación provincial de alicante (dpa). 
la UH tiene una superficie total 410,3 
km2 y se extiende por los términos 
municipales de cocentaina, alcoy, ibi, 
onil, castalla, tibi, Jijona, torremanza-
nas, benifallim, benilloba y penáguila, 
todos ellos de la provincia de alicante. 

equivale a las recientemente definidas 
Masas de agua subterránea (MasUb) 
080.064 Hoya de castalla y 080.065 
barrancones-carrasqueta, a excepción 
del acuífero penáguila1 que ahora se 
incluye en la MasUb 080.065 y que no 
se incluía en la UH 08.44.

la presente publicación es una sín-
tesis del conocimiento alcanzado por 
el igMe y el departamento de ciclo 
Hídrico (dcH) de la dpa a lo largo de 
un programa de estudios de varios 
años de duración. se ha realizado una 
delimitación de los acuíferos en las dos 
MasUb, su alimentación y funciona-
miento hidrodinámico e hidroquímico, 
así como la caracterización de los apro-
vechamientos del agua. los resultados 
obtenidos permiten mejorar el cono-
cimiento disponible sobre las masas 
de agua definidas por el Ministerio de 
Medio ambiente y diseñar planes de 
explotación que se ajusten a los crite-
rios de la directiva Marco del agua.

INtRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

1. no se incluye este acuífero en la presente publicación, 
pero su descripción se puede encontrar en el volumen 
nº 2 de esta colección, titulado acuíferos de sierra aita-
na y su entorno.
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Figura 1.1. Situación de la UH Barrancones-Carrasqueta (08.44) en la provincia de Alicante Figura 1.2. Situación de las MASUB 080.064 Hoya de Castalla y 080.065 Barrancones-Carrasqueta en la provincia de Alicante

Aspecto de la Hoya de Castalla en la que hay importantes núcleos de población
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la variabilidad espacial de las preci-
pitaciones en el área de estudio está 
condicionada por la orografía y la 
proximidad a la zona costera. puede 
diferenciarse una zona meridional, de 
menor cota topográfica, y una zona 
centro-septentrional situada a cota 
más elevada en la que se diferencian 
importantes relieves montañosos don-
de se supera frecuentemente la cota 
de 1.000 m s.n.m. la distribución de 
las precipitaciones manifiesta una in-
fluencia mediterránea muy marcada, 

con una menor contribución de los 
frentes atlánticos. la precipitación 
media anual durante el periodo 1985-
2005 (Figura 2.1) aumenta desde los 
375 mm/año que se registran en la 
zona meridional a valores superiores a 
550 mm/año que se observan al norte 
y este de alcoy. el gradiente pluvio-
métrico está muy influenciado por la 
proximidad al golfo de Valencia, cuya 
zona meridional se caracteriza por ele-
vados valores de precipitación.

CLIMATOLOGÍA

Límite de acuífero

650 Isoyetas (mm)
Límite de unidad hidrogeológica

Figura 2.1. Isoyetas anuales medias (mm/año)
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las precipitaciones presentan una 
marcada variabilidad interanual, con 
alternancia de periodos húmedos y 
secos de duración e intensidad varia-
ble (Figura 2.3). en un año húme-
do (Figura 2.4), las precipitaciones 

superan los 600 mm en toda la zona 
y alcanzan los 800 mm en el noreste. 
el un año seco las precipitaciones son 
inferiores a 350 mm (Figura 2.5).

la distribución de la lluvia a lo largo 
del año se caracteriza por un máximo 
otoñal y un verano seco (Figura 2.2). 
se aprecia una menos acusada esta-
cionalidad en la zona orientada al me-
diterráneo ya que la influencia de los 
frentes atlánticos es menor.

Figura 2.2. Precipitación mensual media en las estaciones de Jijona y Alcoy Figura 2.3. Precipitación anual en las estaciones de Jijona y Alcoy. Las líneas horizontales violeta y verde 
representan el primer y tercer cuartil de la serie en el periodo 1951-1990. Tomando el primer cuartil 
como referencia, los periodos secos vendrían caracterizados por años en que la precipitación anual es 
inferior a 280 mm en Jijona y a 460 mm en Alcoy. La severidad de la sequía viene caracterizada por su 
duración, el déficit pluviométrico y la periodicidad de ocurrencia, en relación con los usos que se hace 
del agua en cada zona

Estación meteorológica de Jijona
Estación meteorológica de Jijona

Estación meteorológica de Alcoy
Estación meteorológica de Alcoy

Año Año

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 m
en

su
al

 m
ed

ia
 

(m
m

)

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 m
en

su
al

 m
ed

ia
 

(m
m

)

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 a
nu

al
(m

m
)

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 a
nu

al
(m

m
)

6060

700 1200

11007070

8080

5050

600
1000

900

4040

500
800

700

3030

400

600

500
2020

300

400
1010

200
300

0 0 100 200
Ene Ene 1950 1950Mar Mar 1960 1960May May 1970 1970Jul Jul 1980 1980Sep Sep 1990 1990Nov Nov 2000 2000

ACUÍFEROS de la cabecera de los ríos serpis y Monnegre 16⁄17



Figura 2.4. Isoyetas año húmedo (mm/año) Figura 2.5. Isoyetas año seco (mm/año)

Figura 2.6. Isotermas anuales medias (°C) Figura 2.7. Isolíneas de evapotranspiración 
potencial (Thornthwaite) anual media (mm/año)

la distribución de temperatura está 
muy condicionada por la altitud y la 
proximidad de la costa (Figura 2.6). 
las temperaturas más bajas se regis-
tran en las tierras continentales del 
valle de alcoy y del río Verde, donde 
la media anual es inferior a 13ºc. Ha-
cia el litoral las temperaturas aumen-
tan de manera gradual, superando los 
15ºc de media.

la evapotranspiración es una medi-
da del agua que pasa a la atmósfera 
por evaporación desde la superficie 
del suelo y la vegetación, y por trans-
piración a través de los estomas de 
las plantas. la capacidad máxima de 
evapotranspiración de una zona se 
mide mediante el concepto de evapo-
transpiración potencial (etp), máxi-
ma cantidad de agua que para unas 
determinadas condiciones atmos-
féricas puede evaporarse desde un 
suelo completamente cubierto de ve-
getación, que se desarrolla en óptimas 
condiciones, y en el supuesto caso de 
no existir limitaciones en la disponibi-
lidad de agua. en la Figura 2.7 se han 
dibujado las isolíneas de etp calcula-
das por el método de thornthwaite, 
en función de la latitud y la tempera-
tura media mensual. se observa que 
en la zona interior de la UH, donde las 
temperaturas son menores, la etp es 
inferior a 750 mm/año, mientras que 
en las zonas más calurosas se alcan-
zan valores de 800 mm/año e incluso 
superiores. 

si se comparan los valores anuales 
medios de precipitación y de etp, se 
observa que éstos son superiores a la 
precipitación en toda la zona de es-
tudio, lo que caracteriza un balance 
climático negativo. esta situación es 
propia de amplias zonas del medite-
rráneo en donde los procesos de ge-
neración de escorrentía superficial y 
recarga son episódicos, relacionados 
con eventos de precipitación de cierta 
intensidad. los factores que intervie-
nen en la generación de escorrentía 
son la intensidad y duración de las 
tormentas, el tipo de suelo, su recu-
brimiento, natural o antropizado, su 
pendiente, el estado de humedad al 
inicio de la lluvia y la evapotranspira-
ción efectiva. 

Límite de acuífero

800 Isoyeta año húmedo (mm)
Límite de unidad hidrogeológica

Límite de acuífero

14 Isoterma (C)
Límite de unidad hidrogeológica

Límite de acuífero

300 Isoyeta año seco (mm)
Límite de unidad hidrogeológica

Límite de acuífero

750 Isolíneas (mm)
Límite de unidad hidrogeológica
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CARACTERIZACIÓN 
GENERAL DE 

LA UNIDAD

la UH barrancones-carrasqueta 
(08.44), o, en otros términos, las Ma-
sUb Hoya de castalla (080.064) y 
barrancones-carrasqueta (080.65), 
se sitúa en el prebético Meridional, 
y presenta una alineación de direc-
trices tectónicas noreste-suroeste, 
que se ven interrumpidas en la zona 
occidental por la falla del río Verde 
y en la oriental por la falla cocentai-
na-benilloba, de dirección general 
noroeste-sureste. 

la MasUb barrancones-carrasqueta 
es una unidad formada principal-
mente por acuíferos carbonáticos, 
de posición estratigráfica variada, 
desconectados entre sí por interca-
laciones estratigráficas de materiales 
arcillosos impermeables o por frac-
turas que ponen en contacto lateral 

rocas permeables e impermeables 
y actúan como barrera hidráulica. 
a grandes rasgos los límites de la 
unidad están condicionados por un 
conjunto de accidentes tectónicos 
principales:

•	al norte, por el sinclinal cabalgado que 
limita la unidad Mariola con la unidad 
barrancones y que propicia la extru-
sión de rocas arcillosas del triásico.

•	al sur y suroeste por el anticlinal Ji-
jona-torremanzanas, en cuyo núcleo 
afloran una potente formación mar-
gosa del cretácico.

•	al este, la falla cocentaina–benilloba, 
que pone en contacto lateral los ma-
teriales acuíferos con una serie mar-
gosa del Mioceno medio-superior. 

•	al oeste, la alineación diapírica triá-
sica castalla-río Verde y la falla de 
tibi, que propicia extensos aflora-
mientos de rocas arcillosas del triá-
sico y Mioceno. 

asociado a este último accidente tec-
tónico, y suprayacentes a los materia-
les triásicos y Miocenos aparecen los 
materiales detríticos cuaternarios que 
configuran la MasUb Hoya de castalla 
(080.064).

CARACtERIZACIÓN GEOLÓGICA

Vista desde el sur del frente meridional de la Unidad. Sierras de Peñarroya y Cuartel.  
Afloramientos terciaros de los acuíferos Jijona y Carrasqueta

Valle del 
río verde

Sierra de Peñarroya

Sierra de Cuartel
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Calizas fracturadas del Eoceno medio-superior, constituyen una formación  muy permeable de Barrancones-Carrasqueta Al sur de Ibi se pueden ver los afloramientos cretálicos del sector Negre bajo la Sierra del Cuartel, hacia  
el Este (fotografía de la izquierda), y del contiguo sector Safarich (fotografía de la derecha).

los afloramientos permeables de 
barrancones-carrasqueta suponen 
unos 120 km2 de la extensión total de 
la unidad y están constituidos princi-
palmente por 25 a 200 m de calizas del 
cenomaniense-turoniense, entre 50 
y 100 m de calizas del eoceno supe-
rior, un máximo de 80 m de calizas 
del oligoceno, con variaciones latera-
les a facies arcillosas, un máximo de 
100 m de calizas del Mioceno inferior 
y entre 10 y 60 m de calcarenitas del 
serravalliense. Hoya de castalla tiene 
una extensión de unos 90 km2, que, en 
casi su totalidad, puede considerarse 
superficie permeable aflorante.

los impermeables que configuran los 
límites hidrogeológicos son las arcillas 
y margas del trías (facies Keuper), al 
menos 300 m de margas del cenoma-
niense, varias decenas de metros de 
margas y margocalizas del senonien-
se, la formación de arcillas verdes del 
eoceno inferior, un conjunto margo-
so y margodetrítico del oligoceno 
y como impermeable de techo las 
margas del Mioceno medio (tap 1) y 
superior (tap 2).

FORMACIONES PERMEABLES E IMPERMEABLES

Barranco del Pont, en la margen izquierda del 
río Penáguila. En sus laderas se aprecian las 
margas del Tap 2 (de colores blanquecinos) con 
un un recubrimiento superficial del Cuaternario 
(bancales de color pardo)
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los recursos de los acuíferos de la 
UH son 12,76 hm3/año, de los cuales 
1,6 hm3/año  corresponden a Hoya 
de castalla, y proceden de la infil-
tración de lluvia en sus afloramien-
tos permeables. en régimen natural 
estos recursos surgían en manantia-
les, pero en la actualidad se encuen-
tran regulados en su mayor parte por 
las extracciones de los pozos, que 
bombean 9,66 hm3/año de media. la 
unidad se encuentra globalmente casi 
en equilibrio, pues el volumen anual 
de las extracciones por bombeo son 
del orden de la recarga a los acuífe-
ros, y la regulación de los manantiales 
es muy alta (tabla 3.1). no obstante, 
hay dos acuíferos con balance distin-
to de cero: en el acuífero Madroñals 
se aprecia una sobreexplotación de 
0,24 hm3/año y, por el contrario, en 
el acuífero Jijona se está producien-
do una recuperación de las reservas 
a razón de una media de 0,2 hm3/
año, debido a la disminución de los 
bombeos por el agotamiento de algu-
nos pozos como consecuencia de un 
periodo anterior de sobreexplotación 
y a la obtención de nuevos recursos 
del acuífero barrancones. 

se ha tomado como bombeo medio 
el correspondiente al 2005. la cifra 
se considera representativa de la 
década 2000-2010. a finales de este 
periodo se registra una ligera dismi-
nución de los bombeos, coincidiendo 
con un periodo húmedo, en el acuí-
fero de barrancones, en el de Jijona y 
en los que abastecen a torremanza-
nas, al incrementarse el caudal de los 
manantiales. en el caso de barranco-
nes, además, ha influido la mejora de 
la eficiencia en la red de distribución 
de benilloba. asimismo, en Madro-
ñals se ha producido una disminución 
paulatina que alcanza una reducción 
del 20 % en el año 2010.

BALANCE HÍDRICO

Acuífero Recarga de lluvia
Entradas laterales 

subterráneas
Bombeos 

(año 2005) 
Descargas en 
manantiales

Descargas 
subterráneas

Descarga 
al río Verde

Balance hídrico

Almaens 0,4 0 0,02 0,38 0 0 0

Barrancones 7,9 0,3 7,5 0,7 0 0 0

Canaleta 0,01 0,019 0,01 0,019 0 0 0

Carrasqueta 0,6 0 0 0,6 0 0 0

Cuaternario de la 
Sarga

0,13 0 0,13 0 0 0 0

El Puerto 0,02 0 0 0,02 0 0 0

Fuente de la Vaca 0,05 0 0 0,05 0 0 0

Jijona 0,75 0 0,55 0 0 0 0,2

Lloca Malalta 0 0,0001 0 0 0,0001 0 0

Los Arrendadores 0,01 0 0 0,01 0 0 0

Madroñals 0,32 0 0,56 0 0 0 -0,24

Masets-Alcoyes 0,1 0,05 0,065 0,085 0 0 0

Menechaor 0,55 0 0 0,25 0,3 0 0

Racó 0,01 0 0 0,01 0 0 0

Rentonar 0,09 0 0,005 0,02 0,065 0 0

Romero 0,06 0 0 0,06 0 0 0

Sanatorio 0,019 0,046 0 0,065 0 0 0

Serravalliense de 
Benifallím

0,026 0 0 0,026 0 0 0

Terciario de 
Cocentaina

0,07 0 0,02 0,05 0 0 0

Torremanzanas 0,05 0 0 0 0,05 0 0

Total MASUB
Barrancones-
Carrasqueta

11,165 0 8,86 2,345 0 0 -0,04

Total MASUB
Hoya de Castalla

1,6 0,61 0,8 0,41 0 1 0

Total UH 12,765 0,61 9,66 2,755 0 1 -0,04

Tabla 3.1. Balance hídrico medio de los acuíferos (hm3/año)
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en la zona de estudio no hay cursos 
de agua regulares, excepto el caudal 
de aguas regeneradas, de origen 
subterráneo, procedente de las edar. 
por lo que el desarrollo urbano y las 
actividades agrícolas e industriales se 
sustentan en el aprovechamiento de 
las aguas subterráneas.  

gracias a la utilización de las aguas 
subterráneas de la UH se puede 
atender el abastecimiento urbano de 
alcoy, cocentaina, ibi, agost, tibi,  
Jijona, torremanzanas, benilloba y 
benifallim, así como a pequeños nú-
cleos poblacionales, como la pedanía 
la sarga (Jijona), urbanizaciones y 
fincas privadas. según los datos de-
terminados en 2005, el volumen de 

agua subterránea de la UH destina-
do a abastecimiento se cuantifica en 
8,03 hm3.

el agua que se destina al regadío es 
de 1,83 hm3/año, con la que se atiende 
una superficie de riego de unas 600 
ha y se aplica en su mayoría en la zona 
agrícola de la Hoya de castalla (muni-
cipios de ibi, onil y castalla), mientras 
que el uso industrial específico es de 
tan sólo 0,08 hm3/año.

USOS DEL AGUA

Industria textil del alto Serpis, demanda del acuífero Barrrancones

Cuenca alta del río Serpis. Alcoi y Cocentaina, poblaciones abastecidas desde el acuífero Barrancones

Figura 3.1. Distribución por usos de los recursos 
hídricos subterráneos de la UH

Uso urbano Uso agrícola Uso industrial

80,78 %

18,41 %0,81 %
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ACUÍFEROS
DE LA UH

el área de estudio comprende 21 acuí-
feros, de los cuales los más impor-
tantes son barrancones, Madroñals, 
Jijona, carrasqueta y Hoya de castalla 
que representan el 92% de alimenta-
ción y sostienen el 97% de los aprove-
chamientos de agua subterránea.

la mayor parte de los recursos sub-
terráneos se encuentran regulados 
mediante pozos de bombeo, aunque 
también hay acuíferos de menos im-
portancia que presentan pequeñas 
aportaciones no reguladas. entre los 
primeros destacan los de barran-
cones, Madroñals y Jijona. entre los 
segundos se encuentran los de ca-
rrasqueta, Menechaor, almaens, se-
rravalliense de benifallím, Fuente de 
la Vaca, sanatorio, racó y el puerto.

la diputación de alicante gestiona 
una sistema de información Hidro-
lógica que, entre otros datos, cuenta 
con las series de datos obtenidas en 
sondeos de control representativos 
de cada acuífero. las redes de piezo-
metría, hidrometría, calidad y explo-
tación permiten conocer el estado y 

evolución temporal de los acuíferos, 
de esencial importancia en el aseso-
ramiento que presta el departamen-
to de ciclo Hídrico en los diversos 
aspectos de la gestión municipal del 
agua.

en general, todos los acuíferos estu-
diados tienen agua de buena calidad, 
con salinidades ligeras o moderadas 
que permiten su utilización para abas-
tecimiento urbano y regadío.
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el acuífero barrancones es el princi-
pal de la zona de estudio, tanto por 
el volumen de recursos propios, 7,9 
hm3/año (tiene además unas entradas 
laterales subterráneas de 0,3 hm3/
año procedentes del acuífero Mene-
chaor), como por las extracciones 
por bombeo, 7,5 hm3/año. ocupa una 
posición central en esta zona y tiene 
una superficie de 184 km2, de los que 
49 km2 corresponden a afloramien-
tos de formaciones permeables que 
se distribuyen entre calizas del turo-
niense, calizas bioclásticas y detríti-
cas del eoceno y oligoceno, y calizas 
bioclásticas y calcarenitas del Mioce-
no. los impermeables que definen sus 
límites son los tramos margosos del 
cenomaniense, senoniense-eoceno-
oligoceno y Mioceno. como imper-
meable lateral actúa frecuentemente 
la facies arcillosa del trías. los lími-
tes hidrogeológicos son: al norte y 
oeste, las alineaciones diapíricas 
de materiales triásicos de castalla-
cocentaina y castalla-río Verde; al 
sur, el hundimiento de las formacio-
nes acuíferas bajo un potente recubri-
miento de materiales del Mioceno, y 
al este la falla cocentaina-penáguila. 
en régimen natural, la descarga se 
producía en el manantial del Molinar, 

con un caudal que oscilaba entre 30 
y 500 l/s. esta variabilidad aconse-
jó su regulación mediante pozos, de 
modo que en la actualidad solo vuel-
ve a surgir en periodos húmedos con 
abundantes precipitaciones. se trata 
de un acuífero complejo en el que se 
pueden diferenciar varios sectores de 
comportamientos específicos: sierra 
de  ondoxes, Molinar, negre, safarich 
y sierra del cuartel.

el sector Molinar se encuentra defini-
do por extensos afloramientos de for-
maciones carbonatadas del eoceno, 
oligoceno y Mioceno en las serranías 
situadas entre alcoy e ibi. el imper-
meable de base es el conjunto forma-
do por las margas del senoniense y las 
arcillas del eoceno inferior-medio. en 
este sector se sitúa el manantial del 
Molinar, surgencia principal del acuí-
fero, regulado mediante tres pozos de 
abastecimiento a alcoy situados en 
sus proximidades y que bombean un 
volumen anual de 4,2 hm3, que dismi-
nuye en los periodos húmedos cuando 
resurge el manantial.  

ACUÍFERO BARRANCONES

Afloramientos terciarios del acuífero Madroñals y sus dos sectores
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Manantial del Molinar, salida en régimen natural del acuífero Barrancones
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la evolución piezométrica del sector 
Molinar (Figura 4.1) identifica un 
sistema de regulación plurianual que 
desde el año 2003 está en fase de 
recuperación de reservas.

se puede considerar que la regula-
ción es casi total ya que, además de 
sostenible, el porcentaje de regula-
ción alcanza el 95 %. los pequeños 
excedentes no regulados, del orden 
de 0,5 hm3/año medio se producen en 

los episodios de surgencia del manan-
tial, que desde el comienzo de la regu-
lación intensiva en el año 1979, ha 
resurgido en dos periodos: en 1987-93 
y, tras dieciséis años seco, vuelve a 
surgir en el año 2010.

Figura 4.1. Evolución piezométrica en el pozo Molinar 2 (2932-50045). Acuífero Barrancones, sector Molinar

Galeria de conducción de las aguas del manantial a la ciudad de Alcoi
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el sector Negre (en el plan de cuen-
ca del Júcar se considera acuífero 
independiente) capta las formaciones 
permeables carbonáticas del turo-
niense y suministra el agua de abaste-
cimiento urbano a ibi desde los años 
50 del siglo pasado. en la actualidad 
se encuentran en funcionamiento 3 
pozos de abastecimiento que vienen 
bombeando desde 1981, con una 
media anual de 2 hm3 durante los últi-
mos 10 años, que causan una situación 
de sobreexplotación limitada a este 

sector de 0,6 hm3/año. esta sobreex-
plotación está determinada por las 
reducidas dimensiones del sector y 
por la transmisividad del límite abierto 
con el sector barrancones, que limita 
la aportación de recursos desde este 
último al sector negre, inducida por la 
inversión del gradiente piezométrica 
causada por la sobreexplotación.

la intensidad de las explotaciones 
en el sector ocasiona una evolución 
piezométrica descendente (Figura 
4.2), que presenta dos periodos de 
recuperación parcial en 1986-91 y 
desde 2006, coincidiendo con ciclos 
húmedos, lo que aconseja plantear 
una reducción de las explotaciones a 
medio plazo y buscar otras localiza-
ciones para pozos complementarios 
de abastecimiento, lo que ya se ha 
materializado con la construcción del 
pozo calderete en el sector Molinar.

Aforo de pozo para abastecimiento a Ibi en el sector Negre Figura 4.2. Evolución piezométrica en el sondeo nº 4 (2833-40020). Acuífero Barrancones, sector Negre
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el sector Sierra Ondoxes se sitúa 
al este de alcoy, en torno a la sierra 
que le da nombre. la formación per-
meable está constituida por calizas 
bioclásticas y detríticas del eoceno, 
siendo el impermeable basal las for-
maciones margosas del senoniense y 
eoceno inferior. los 0,56 hm3 que se 
bombean al año contribuyen al abas-
tecimiento de los municipios de co-
centaina y benilloba. a partir del año 
2007 se ha incrementado la explota-
ción en el sector unos 0,2 hm3/año, al 
entrar en servicio el pozo ondoches 
para abastecimiento a cocentaina 
a fin de disminuir la presión sobre 
el acuífero cabranta de la Unidad 
Mariola. la evolución piezométrica 
guarda similitudes con la de los sec-
tores Molinar y negre, con una recu-
peración de la cota piezométrica en 
los últimos años (Figura 4.3). la re-

cuperación, como en el caso del sec-
tor Molinar es total para los pozos de 
Formiñá y ondoxes (2932-5-0055), 
pero parcial para el pozo penella en 
benilloba (2932-6-0016), lo que evi-
dencia cierta dificultad de conexión 
entre esta última zona y el sector 
principal del embalse subterráneo.

Afloramientos terciarios del acuífero Barrancones en la Sierra de Ondoxes

Sierra de Ondoxes

Benilloba

Benifallim

Afloramientos terciarios del acuífero Barrancones en la Sierra de Ondoxes

Figura 4.3. Evolución piezométrica del sondeo Penella nº 2 (2932-60016) y Ondoxes (2932-5-0055). Acuífero Barrancones, sector Sierra de Ondoxes
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en el sector Sierra del Cuartel la 
formación acuífera está constituida 
por la serie carbonática del eoceno-
oligoceno, muy adelgazada con res-
pecto a los afloramientos del sector 
Molinar. de impermeable de base 
actúan las series margosas del seno-
niense y eoceno, mientras que como 
impermeable de techo se reconocen 
las formaciones margosas del oli-

goceno. Hay dos pozos de abasteci-
miento a Jijona con bombeos anuales 
de 0,26 hm3 en el año 2005. la evo-
lución piezométrica (Figura 4.4) ma-
nifiesta un descenso piezométrico 
acusado, que se estabiliza a partir de 
2007 debido a la mayor pluviosidad y 
al descenso en las extracciones, que 
en los últimos cuatro años presentan 
una media de 0,13 hm3/año.

Foto de la construcción del pozo Madroñals 2 de abastecimiento a Jijona Figura 4.4. Evolución piezométrica del sondeo Madroñals 2 (2833-40056). Acuífero Barrancones, sector Sierra del Cuartel
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el sector Safarich se localiza inme-
diatamente al oeste del sector sierra 
del cuartel. se trata de un pequeño 
bloque acuífero donde la formación 
permeable terciaria se encuentra muy 
adelgazada. la descarga se produce 
exclusivamente por bombeos que se 
utilizan para regadío, con un volumen 

anual de 0,08 hm3. la evolución pie-
zométrica (Figura 4.5) muestra una 
tendencia descendente entre 1984 y 
2004, amortiguándose ligeramente a 
partir de entonces.

Figura 4.5. Evolución piezométrica del sondeo Safarich (2833-40053). Acuífero Barrancones, sector Safarich

las aguas del acuífero barranco-
nes son de excelente calidad, con 
conductividades del agua general-
mente inferiores a 500 µs/cm y facies 
bicarbonatadas cálcico-magnésicas. 
las concentraciones de nitrato son 
muy bajas y en ningún caso rebasan 

los 10 mg/l, resultando el agua apta 
para el consumo para cualquier uso.

las reservas totales del acuífero se 
estiman superiores a 100 hm3. las 
reservas útiles, entendidas como el 
volumen de agua extraíble compren-

dido entre el nivel piezométrico en 
ciclos húmedos y el nivel mínimo de 
extracción con los actuales pozos de 
captación tal que no se compromete la 
garantía de suministro, se evalúan en 
unos 70 hm3. su distribución por secto-
res se presenta en el cuadro adjunto.

Vista general de los afloramientos permeables del Eoceno-Oligoceno en barranco Vivens, al sur de Ibi

Tabla 4.1. Distribución de las reservas útiles del acuífero Barrancones, por sectores y puntos de referencia utilizados para la realización de las curvas de reservas

SECTOR IDENTIFICADOR POZO NOMBRE
NIVEL PIEZOMÉTRICO 

LÍMITE (M S.N.M.)
NIVEL PIEZOMÉTRICO 
MÁXIMO (M S.N.M.)

RESERVAS ÚTILES 
MÁXIMAS (HM3)

MOLINAR
2932-5-0037 Molinar I 540 610 53

2833-4-0072 Calderete 386 615 103

NEGRE 2833-4-0059 Campaneta 8 380 635 102

ONDOXES 2932-5-0054 Fontanelles 540 611 46

SIERRA CUARTEL 2833-4-0056 Madroñals 2 738 971 24

SAFARICH 2833-4-0053 San Juan 518 646 49
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considerando la importancia estra-
tégica del acuífero para el abasteci-
miento de las poblaciones industriales 
situadas en las comarcas centrales de 
la provincia, se ha desarrollado un mo-
delo numérico de simulación, con 
objeto de disponer de una herramien-
ta que permita asesorar a los usuarios 
ante diferentes escenarios climáticos 
y/o de variación de las extracciones 
actuales. se ha simulado un periodo 
de 50 años suponiendo que se man-
tienen las explotaciones actuales y 
las condiciones climáticas del periodo 
1950-2007.

el resultado indica que las captacio-
nes actuales garantizan plenamente la 
satisfacción de las demandas, excep-
to las del sector safarich, utilizadas 
para regadío en la Hoya de castalla; 
el pozo esteban, que abastece a la 
urbanización el estepar y el pozo de 
abastecimiento a benilloba. en la figu-
ra se muestran las evoluciones futu-
ras simuladas, para un escenario con 

recargas equivalente a las del perio-
do (1.950-2.007) y con el régimen de 
explotación actual, de los piezómetros 
2833-4-0053 (sector safarich) y 2932-
5-0037 y 45 (sector Molinar) frente 
al nivel piezométrico límite (npl), a 
partir del cual algunos pozos comenza-
rían a tener problemas para mantener 
el suministro. como se puede ver para 
el sector Molinar, al igual que ocurre 
con los sectores ondoxes, negre y 
sierra del cuartel, la garantía de sumi-
nistro es muy alta, mientras que el 
sector safarich presentaría problemas 
en los periodos secos.

Panorámica en la que se observan de izquierda a derecha los afloramientos de los sectores Negre, Cuartel y Safarich, y del acuífero Madroñals
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Simulación de evolución de los sondeos 2833-4-0053 (Sector Safarich) y 2932-5-0037 y 45 (Sector Molinar) 
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ocupa la zona montañosa al norte y 
este de tibi, en un entorno paisajís-
tico de gran belleza. el acuífero está 
formado por varias barras de calizas 
y calizas detríticas del oligoceno con 
una potencia máxima de unos 100 m 
y un máximo de 125 m de calizas para-
rrecifales del Mioceno, separadas por 
un tramo margoso de más de 300 m 
en el que se pueden intercalar tramos 
métricos de calizas detríticas más o 
menos arcillosas. el impermeable de 
base está formado por una poten-
te serie de margas del oligoceno. 
el conjunto forma una estructura 
monoclinal buzante hacia el oeste de 
12,8 km2 de superficie, de los cuales 
11,7 km2 son afloramientos permea-

bles, cuyos límites hidrogeológicos se 
comentan a continuación:

•	al norte, la potente formación arcillosa 
del oligoceno, impermeable de base.

•	al  este y el sur, el afloramiento o 
subafloramiento del impermeable de 
base a lo largo del sistema de fallas 
inversas de lloca Malalta.

•	al oeste, la serie margosa del tap 2 
(Mioceno) que se pone en contac-
to con las formaciones permeables 
del acuífero por acción de fallas que 
hunden el bloque occidental, en rela-
ción con la alineación diapírica del río 
Verde.

debido a su configuración geomé-
trica, la zona de captación se sitúa 
en una estrecha franja próxima a su 
límite occidental, donde manaba el 
manantial con el que se abastecía 
tibi. en la actualidad se encuentra 
regulado por los pozos de abasteci-
miento que atienden a las poblaciones 
de tibi y agost, con una extracción 
de 0,56 hm3/año en 2005, ligeramen-
te superior a los recursos del acuí-
fero evaluados en 0,32 hm3/año, 
aunque ha descendido a una media 
de 0,42 hm3/año en los últimos años. 
pueden diferenciarse dos sectores, 
sarganella y tibi, limitados por la falla 
de arnachal.

ACUÍFERO MADROÑALS

Valle del río verde flanqueado por los afloramientos terciarios de los acuíferos Jijona y Madroñal con los dos sectores.

Detalle del Mioceno en la falla de Arnachal, que compartimenta el acuífero 
Madroñals en los sectores Sarganella y Tibi

Sarganella

tibi

Jijona
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el sector Sarganella tiene una exten-
sión de 12,38 km2 y está constituido 
por la serie carbonatada del Mioce-
no inferior y oligoceno. la explota-
ción en este sector se concentra en el 
pozo sarganella nº2 que destinaba los 
0,27 hm3/año de extracciones en 2005 
al abastecimiento de urbanizaciones en 
tibi y agost. en los últimos cinco años 
han descendido a una media de 0,22 

hm3/año. la evolución piezométrica 
(Figura 4.6) manifiesta un significati-
vo descenso piezométrico entre 1974 
y 1987. desde entonces los descensos 
se han amortiguado, aunque se obser-
van oscilaciones muy marcadas (unos 
20 m) entre los niveles estáticos y los 
dinámicos, lo que indica que la única 
captación existente explota la totalidad 
de los recursos de este sector.

Vista general de los afloramientos de calizas del Mioceno inferior en la sierra de Madroñals Cuenca del río Verde. En primer plano, Ibi. Al fondo, relieves terciarios de Madroñals.

Figura 4.6. Evolución piezométrica del pozo Sarganella nº 2 (2833-80018). Acuífero Madroñals, sector Sarganella
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el sector tibi (080.065.01) está 
definido por una pequeña estructu-
ra carbonatada de apenas 0,45 km2 
de superficie. la formación acuífera 
principal son las calizas detríticas del 
oligoceno que afloran en una estrecha 
franja limitada por fallas. el imper-
meable de base está formado por la 
serie margosa del oligoceno basal. la 
zona de contacto con el sector sarga-
nella es muy reducida y las variaciones 
del flujo subterráneo inducidas por 
los bombeos en el acuífero han oca-
sionado que los dos sectores se en-
cuentren actualmente desconectados. 
estas condiciones hidrodinámicas y 
las reducidas dimensiones del sector, 
explican la tendencia piezométrica 
negativa hasta el año 2005 que oca-
sionan las explotaciones (Figura 4.7) 
destinadas al abastecimiento de tibi 
que alcanzaban los 0,28 hm3/año. 
a partir de ese año se produce una 
cierta recuperación por el actual ci-

clo húmedo y por una disminución de 
las extracciones, que ascienden a una 
media de 0,2 hm3/año en los últimos 
cinco años. 

el acuífero presenta un agua de con-
ductividad comprendida entre 550 
y 650 µs/cm y facies bicarbonatada 
cálcico-magnésica, pero a medida 
que se extrae el agua a mayor pro-
fundidad se observa un significativo 
aumento de la salinidad, de modo 
que las aguas del  pozo sarganella 
nº 2 llegan a alcanzar los 1.500 µs/
cm en periodos de bombeo prolon-
gado. este comportamiento se expli-
ca por un aporte de aguas profundas 
salinas de facies clorurada-sulfatada 
sódico-cálcica.

Figura 4.7. Evolución piezométrica en el pozo El Llosar (2833-80002). Acuífero Madroñals, sector TibiVista general del barranco de Alt y la zona donde nacía el manantial de TibiDetalle de las calizas del Oligoceno en la zona 
de nacimiento del manantial de Tibi
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se extiende al norte de Jijona entre la 
sierra de la carrasqueta y Montagut, 
con una superficie total de 25,3 km2, 
de los cuales 13 km2 son afloramien-
tos de calizas permeables del Mioceno 
inferior que afloran en la carrasque-
ta. los recursos del acuífero son lige-
ramente inferiores a 1 hm3/año. 

los límites hidrogeológicos son los 
siguientes:

•	al norte, oeste y noroeste una po-
tente formación margosa del oli-
goceno, impermeable de base, y el 
contacto por falla con las margas del 
Mioceno superior.

•	al sur y este el cabalgamiento de 
torremanzanas, que pone en con-
tacto lateral el tramo permeable del 
acuífero con un conjunto margoso 
del terciario y cretácico.

las extracciones del acuífero en los 
años 1990 a 1999 fueron significa-
tivamente superiores a los recursos 
del acuífero y ocasionaron descen-
sos piezométricos muy importantes 
de hasta 350 m. desde entonces las 
extracciones se han reducido a unos 
0,5-0,42 hm3/año que se destinan al 
abastecimiento urbano, apreciándose 
una recuperación en las reservas, de 
tal manera que la piezometría actual 

se sitúa a tan sólo 50 m de los máxi-
mos históricos. esta disminución de 
las explotaciones ha sido posible por 
la entrada en funcionamiento en el 
año 2000 de un nuevo pozo de abas-
tecimiento a Jijona en el sector sierra 
del cuartel del acuífero barrancones.

por otra parte, en el año 2008 se re-
cargaron en el acuífero, a través del 
pozo de inyección construido por la 
diputación de alicante, un total de 
48.660 m3 de excedentes del acuífero 
carrasqueta.

ACUÍFERO JIJONA

Cauce del río Corquet a su paso por el paraje de 
las Peñas del Rosset
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Figura 4.8. Evolución piezométrica del pozo Pineta (2833-80033). Acuífero Jijona

Curva de llenado Acuífero Jijona

Vista general de la Peña Migjorn al suroeste de Jijona

Vista de las calizas del Mioceno inferior en la cabecera del río Corquet

las reservas totales se evalúan en 3,3 
hm3. las útiles para la piezometría 
actual en 1,8 hm3.
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la salinidad del agua del acuífero era 
inicialmente muy baja (conductivida-
des de menos de 400 µs/cm), pero 
fue aumentando a medida que lo 
hacía la profundidad del agua, hasta 
valores superiores a 900 µs/cm. la 
recuperación de niveles piezomé-

tricos que se viene observando en 
los últimos años ha aproximado la 
conductividad a los valores iniciales, 
situándose recientemente en  torno 
a 600 µs/cm, con facies bicarbona-
tada cálcico-sódica apta para todos 
los usos.

el acuífero carrasqueta se sitúa en 
la sierra de la carrasqueta, al norte 
de Jijona, y por su topografía abrup-
ta es una zona de mayor pluviosidad 
que la zona meridional de topografía 
más suave. es un acuífero 7,7 km2 
de superficie y con una estructura en 
suave sinclinal que determina que el 
volumen de reservas sea muy reduci-
do. la roca acuífera son las calcare-
nitas del serravalliense, limitadas en 
su base por las margas del Mioceno 
(tap 1).

los límites del acuífero están determi-
nados por la posición del impermeable 
de base y por una falla directa que hun-
de y desconecta el acuífero en su zona 
septentrional. el límite nororiental es 
un umbral hidrogeológico causado por 
un suave anticlinal que levanta ligera-
mente el impermeable de base en pro-
fundidad, que no llega a aflorar. Hacia 
el suroeste del umbral las aguas subte-
rráneas drenan hacia los manantiales 
de nuchet y llentiscar, en Jijona, mien-
tras que hacia noreste parte del flujo 

es drenado por el manantial de bugaya 
y otra se dirige hacia el manantial del 
Molinar, en el acuífero barrancones. 
los caudales de estos manantiales son 
utilizados por los regantes de Jijona. la 
diputación construyó un sistema de 
recarga artificial con los excedentes 
de estos manantiales, que son condu-
cidos a una arqueta de abastecimiento 
de Jijona, desde donde los sobrantes 
pueden ser recargados en el acuífero 
Jijona para mejorar su balance hídrico 
mediante un sondeo de inyección.

ACUÍFERO CARRASQUEtA

Las calcarenitas del Serravalliense en el Puerto de la Carrasqueta presentan apariencia 
esquistosa que les confiere un aspecto cuarteado muy característico
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Q medio mensual Prec. Total mensual

Detalle del del lavadero de la Fuente de Nuchet, con el vertedero de rebose en primer término. Al fondo se observa la placa 
fotovoltaica que alimenta una estación del Ciclo Hídrico de telemedida de los caudales drenados

el caudal surgente en nuchet presenta 
oscilaciones generalmente compren-
didas entre 2 o 3 l/s y 20 l/s (Figura 
4.9). en periodos de precipitaciones 
extraordinarias llegan a surgir 90 l/s, 
si bien desciende muy rápidamente a 
consecuencia de las escasas reservas 
del acuífero.

el agua es de baja salinidad, con una 
conductividad inferior a 500 µs/cm 
y facies bicarbonatada cálcica, apta 
para cualquier uso. el contenido en ni-
tratos es inferior a 5 mg/l.

Figura 4.9. Hidrograma del manantial de Nuchet (2933-50004). Acuífero Carrasqueta

Vista panorámica de la Fuente de Nuchet y la Sierra de La Carrasqueta
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el acuífero Hoya de castalla (080.064) 
se sitúa en una planicie de unos 90 
km2 de superficie que se extiende en-
tre los municipios de onil, castalla, ibi 
y tibi, en la cabecera del río Verde. 
nace éste al norte de castalla a favor 
de las descargas y aportaciones de 
varios acuíferos situados en la ladera 
meridional de sierra Mariola. es un 
acuífero detrítico del cuaternario con 
un espesor variable comprendido en-
tre 40 y 100 m y 2,21 hm3/año de re-
cursos. reposa sobre las facies tap 2 
del Mioceno superior y el Keuper, que 
actúan como impermeable de base.

los límites del acuífero quedan defi-
nidos de la siguiente forma:

•	al norte, el afloramiento de imper-
meable basal del triásico, que actúa 
como suela cabalgante de los acuí-
feros eocenos de reconco, onil, 
Favanella y biscoy.

•	al este y sur, el afloramiento o suba-
floramiento del impermeable basal 
margoso del Mioceno.

•	al oeste, el levantamiento de las 
facies impermeables del Keuper a 
favor de la fractura de río Verde.

los 1,16 hm3/año de aprovecha-
mientos subterráneos del acuífero se 
utilizan para riego,  uso doméstico e 
industrial. se estiman del orden de 
1 hm3/año las aportaciones del acuí-
fero al cauce del río Verde, aguas arri-
ba del embalse de tibi.

la evolución piezométrica en el acuí-
fero Hoya de castalla queda repre-
sentada en el pozo partida de chinet 
nº 1 (Figura 4.10), que muestra una 
evolución prácticamente estable des-
de 1880 como corresponde a un acuí-
fero en equilibrio.

la salinidad del agua es moderada 
y se va cargando en sales a lo largo 
del flujo, desde valores en torno a 
600 µs/cm a más de 2.000 µs/cm 
en las zonas de descarga al río Verde. 
esta evolución de la salinidad ocasio-
na una modificación de la facies de 
bicarbonatada cálcica a magnésico-
cálcica. también se encuentran facies 
sulfatadas en zonas próximas a rocas 
evaporíticas del trías.

ACUÍFERO HOYA DE CAStALLA

Figura 4.10. Evolución piezométrica del pozo Partida Chinet nº 1 
(2833-20028). Acuífero Hoya de Castalla

Vista general del Embalse de TibiNacimiento del Río Verde, hoy día regulado 
por bombeos

El castillo de Castalla sobre el valle sobre el que 
se asienta la localidad. Al fondo los relieves 
terciarios del acuífero Barrancones

Detalle del llenado de una balsa de riego con 
aguas subterráneas del acuífero detrítico
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Hoya de Castalla limitada al norte, de izquierda a derecha, por los relieves terciarios, ríos del Reconco y Pinar de la Umbria, sobre la formación de Onil; 
Menechaor, sobre Ibi y Carrasqueta. En primer plano, zona industrial de Castalla
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el resto de acuíferos de la UH son 
estructuras de pequeñas dimensiones. 
en general se trata de acuíferos carbo-
náticos con un tamaño medio inferior 
de 6 km2 de superficie. la alimenta-
ción en estos acuíferos representan 
el 9 % de total de la UH. los usos del 
agua se destinan principalmente para 
abastecimiento y regadío.

el acuífero Menechaor (080.065.05) 
tiene una extensión de 5,9 km2 y unos 
recursos de 0,55 hm3/año. la forma-
ción permeable está constituida por 
calizas pararrecifales del eoceno su-
perior, siendo el impermeable de base 
las arcillas verdes del eoceno inferior. 
el acuífero presenta un umbral piezo-
métrico en su zona central que se ma-
nifiesta mediante flujos divergentes 
hacia el oeste, donde se sitúa el ma-
nantial de santa María de ibi y hacia el 
este, en donde se produce una trans-
ferencia subterránea al sector Molinar 
del acuífero barrancones. los cauda-
les del manantial se aprovechan para 
abastecimiento de ibi y para regadío. 
el agua es de buena calidad, apta para 
todos los usos.

el acuífero Fuente de La Vaca se 
sitúa en el extremo más nororiental 
de la sierra del plans; es un pequeño 
acuífero con una extensión de 0,9 Km2 
y 0,05 hm3/año de recursos forma-
do por calizas del eoceno y arenis-
cas del Mioceno. su estructura está 
delimitada e incluso compartimen-
tada por fallas normales que definen 
pequeños bloques que se ponen en 
contacto lateral con las margas tap 2 
del Mioceno. el acuífero se encuentra 
en régimen natural y su única salida 
visible es la Fuente de la Vaca, que 
no tiene uso. el agua es de buena cali-
dad, con una conductividad en torno 
a 1.000 µs/cm y facies bicarbonatada 
cálcica.

el manantial Fuente de la Vaca, dado 
que se localiza en las margas mio-
cenas, debe estar asociado a barras 
calcareníticas embutidas en dichas 
margas, al igual que el punto de 
abastecimiento municipal a benifa-
llim 2933-2-0028 (racó de bassa) no 
asociado a ningún acuífero concreto 
y también localizado en las margas 
miocenas, a cota 765 m s.n.m. este 

último punto tiene una galería de 16 
m que probablemente debe atravesar 
las areniscas miocenas mencionadas, 
mejorando el caudal de explotación. 
dichas areniscas pueden estar co-
nectadas en profundidad con tramos 
permeables aflorantes mioceno-oli-
gocenos, que aportarían la infiltra-
ción necesaria para el caudal de estos 
manantiales, que en caso del racó de 
bassa de abastecimiento a benifallim 
oscila entre 3 y 0,3 l/s.

OtROS ACUÍFEROS

Manantial de Santa María de Ibi, en la cabecera del barranco de los Molinos. La surgencia drena los 
recursos subterráneos del sector occidental del acuífero Menechaor

Nacimiento de la Fuente de La Vaca
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el acuífero Serravalliense de Be-
nifallim ésta formado por una es-
trecha barra de calcarenitas del 
serravalliense que en la zona de 
mayor potencia no supera los 20 m. 
se trata de una pequeña estructu-
ra acuífera definida por el confina-
miento del nivel permeable entre las 
margas tap1 y 2 del Mioceno. aflora 
en el cerro del castillo de benifallim 
y se extiende hacia el noreste con 
una superficie de 0,29 km2. las sa-
lidas del acuífero coinciden con sus 
escasos recursos y se producen a 
través de cuatro pequeños manan-
tiales y rezumes en algunas ramblas 
próximas a benifallim.

el acuífero Rentonar se sitúa entre 
los términos municipales de torre-
manzanas y benifallím. es un pequeño 
sinclinal en cuyo núcleo afloran unas 

calizas muy transmisivas del eoceno 
superior. los recursos del acuífero 
son pequeños (0,09 hm3/año) y se 
aprovechan por bombeo para abaste-
cimiento urbano a torremanzanas. el 
agua es de buena calidad, apta para el 
abastecimiento.

Vista de los afloramientos calcareníticos del 
acuífero Serravalliense de Benifallím 
en el castillo de Benifallím

Vista del Pico del Rentonar (acuífero Rentonar), a la izquierda, y el Alto de La Moleta  
(acuífero Barrancones), desde Benifallím

Balsa del manantial de Lo Romero
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los acuíferos Racó, Canaleta, Sa-
natorio y El Puerto se sitúan en el 
interior del término municipal de to-
rremanzanas. la formación acuífera 
corresponde a un tramo de 35 m de 
calizas grises con radiolarios del turo-
niense, confinada entre las margas del 
cenomaniense, a muro, y las margas y 
margocalizas del senoniense-eoceno 
a techo. se dispone en una estrecha 
banda relacionada con el anticlinal de 
torremanzanas y compartimentada 
por pequeñas fracturas que en algunos 
casos originan pequeños bloques acuí-

feros. en la actualidad sólo se explotan 
los acuíferos de canaleta y rentonar, 
que presentan agua de buena calidad 
y ambos drenaban por el manantial 
de canaleta. el pozo canaleta extrajo 
14.000 m3 en 2005 que se destinaron 
al abastecimiento de la población. pos-
teriormente ha ido disminuyendo la 
explotación a la par que se incremen-
taba el caudal del manantial del par-
que, drenaje del acuífero Masets junto 
con la Fuente Mayor, de tal manera 
que en los últimos tres años la extrac-
ción ha sido prácticamente nula.

los acuíferos torremanzanas y Los 
Arrendadores son similares al grupo 
anterior pero en el flanco este del an-
ticlinal de torremanzanas. no tienen 
explotación. el primero de ellos des-
carga de un modo subterráneo en el 
acuífero detrítico Masets-Alcoyes, 
donde se sitúan dos pequeños pozos 
de abastecimiento a torremanzanas 
de los que se extrajeron 0,06 hm3 en 
2005. como ya se ha comentado ante-
riormente fue disminuyendo la explo-
tación hasta 0,01 hm3 en 2010. el pozo 
pla Verd, aunque se asigna al acuífero 

Maset-alcoyes, es posible que llegue 
a captar directamente el acuífero to-
rremanzanas. los recursos de ambos 
acuíferos suman 0,15 hm3/año, por lo 
que la Fuente Mayor se mantiene ac-
tiva, aunque con funcionamiento in-
termitente. el agua del manantial es 
bicarbonatada cálcica, tiene una con-
ductividad comprendida entre 400 y 
500 µs/cm y es apta para todo uso.

Torremanzanas en primer término, con los afloramientos terciarios de los acuíferos de Jijona y Carrasqueta. A la izquierda cretácicos de Almaens

Pozo canaleta de abastecimiento a 
Torremanzanas en el que se aprecia la instalación 
de las placas fotovoltaicas que alimentan una 
sonda de nivel y caudalímetro telemedidos
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el acuífero Los Arrendadores es un 
pequeño bloque calizo del turoniense 
de 0,6 km2 de superficie, que se loca-
liza al sureste de torremanzanas. la 
descarga del acuífero se produce a 
través de la Font del carrascal y por 
el pozo-manantial los arrendadores.

los acuíferos Almaens y Rome-
ro se sitúan al sureste de Jijona, con 
una extensión total de 18,1 km2. el 
tramo permeable son las calizas del 
turoniense, limitado en su base por 
una potente serie margosa del ce-
nomaniense. sus recursos ascienden 
a 0,46 hm3/año y descargan a través 
de pequeños manantiales e incluso 
de modo difuso al río torre. los es-
casos aprovechamientos se utilizan 
para regadío. el agua en los puntos 

de muestreo está influenciada por la 
proximidad del trías, que confiere al 
agua una mayor salinidad que no per-
mite utilizarla en el abastecimiento 
urbano.

el acuífero Cuaternario de La Sar-
ga es un pequeño acuífero detrítico 
situado entre los términos munici-
pales de alcoy y Jijona, próximo a la 
pedanía de la sarga. sus recursos  se 
destinan para uso doméstico o indus-
trial y riego.

el acuitardo de Lloca Malalta está 
definido por un conjunto margo are-
noso con niveles discontinuos calco-
detríticos de edad oligoceno. su baja 
permeabilidad ocasiona una circula-
ción lenta de las aguas subterráneas, 

que en el pozo lloca Malalta, utilizado 
en su día para abastecimiento a Jijo-
na, se manifiestan reductoras, con 
cantidades apreciables de sH2. Más 
hacia el oeste, en una zona próxima a 
la falla del río Verde, se han captado 
aguas levemente termales (33 ºc).

al suroeste de cocentaina afloran 
unos materiales del Mioceno con baja 
permeabilidad (terciario de Cocen-
taina) que dan origen a pequeños 
manantiales y que tienen una peque-
ña explotación de unos 0,02 hm3/año 
para uso industrial.

Manantial del Chocando, salida natural del acuífero Almaens. Al fondo  
se aprecian los afloramientos permeables del Turoniense

Aforo en el acuífero Almaens. Al fondo, sierra de Els Madroñals

Manantial de Romero. Sus aguas quedan embalsadas parcialmente por una presa de corrección hidrológico-forestal
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UTILIZACIÓN 
MUNICIPAL DEL AGUA

el volumen total de agua subterrá-
nea utilizado en la UH en el año 2005 
ha sido de 9,9 hm3. los municipios 
de alcoy, ibi, onil, Jijona y castalla 
consumen 8,5 hm3/año, cifra que 
representa el  63 % de los recursos 
subterráneos de la UH. el abasteci-
miento urbano es el uso principal del 
agua de la UH (8 hm3/año) el abas-
tecimiento de las poblaciones de ibi, 
Jijona, tibi, torremanzanas y beni-
lloba dependen exclusivamente de 
los recursos procedentes de la UH, 
mientras que alcoy, agost y cocen-
taina complementan sus necesidades 
hídricas con aguas procedentes de 
otras UH. en el cuadro 5.1 se muestra 
el reparto por municipio de las aguas 
subterráneas de la UH y su uso.

Frutales sobre el acuífero detrítico Cuaternario de La Sarga. Al fondo 
destacan los relieves montañosos de la Sierra de Barrancones

ACUÍFEROS de la cabecera de los ríos serpis y Monnegre 70⁄71



TÉRMINO MUNICIPAL ACUÍFERO
USOS DEL AGUA

ABASTECIMIENTO REGADÍO INDUSTRIAL TOTAL

AGOST
Madroñals 265.971 0 0 265.971

Suma 265.971 0 0 265.971

ALCOY

Barrancones 3.811.138 32.444 0 3.843.582

Cuaternario de La Sarga 144 0 0 144

Suma 3.811.282 32.444 0 3.843.726

BENIFALLIM

Mioceno 6.000 0 0 6.000

Serravalliense de 
Benifallim

0 63.122 0 63.122

 Suma 6.000 63.122 0 69.122

BENILLOBA
Barrancones 126.395 0 0 126.395

Suma 126.395 0 0 126.395

CASTALLA

Barrancones 0 76.183 0 76.183

Hoya de Castalla 0 975.000 57.536 1.032.536

Suma 0 1.051.183 57.536 1.108.719

COCENTAINA

Barrancones 382.986 0 0 382.986

Terciario de Cocentaina 0 0 20.000 20.000

 Suma 382.986 0 20.000 402.986

IBI

Menechaor 252.2881 0 0 252.288

Barrancones 1.974.724 144.347 0 2.119.071

Suma 2.227.012 144.347 0 2.371.359

JIJONA

Almaens 0 63.122 0 63.122

Barrancones 264.467 0 0 264.467

Carrasqueta 0 189.216 0 189.216

Cuaternario de La Sarga 16.7702 117.347 0 134.117

Jijona 541.700 0 0 541.700

Suma 822.937 369.685 0 1.192.622

ONIL
Hoya de Castalla 0 125.000 0 125.000

Suma 0 125.000 0 125.000

PENÁGUILA
Barrancones 0 42.574 0 42.574

Suma 0 42.574 0 42.574

TIBI
Madroñals 291.626 0 0 291.626

Suma 291.626 0 0 291.626

TORREMANZANAS

Canaleta 17.852 0 0 17.852

Maset-Alcoyets 15.300 0 0 15.300

Rentonar 8.004 0 0 8.004

Torremanzanas 51.545 0 0 51.545

Suma 92.701 0 0 92.701

TOTAL UH  8.026.910 1.828.355 77.536 9.932.801

Cuadro 5.1. Usos del agua de la UH Barrancones por términos municipales (m3/año)

1. Una fracción variable del agua drenada por el manantial se destina a riego en la Hoya de Castalla.
2. Se ha asignado todo el consumo a abastecimiento, con referencia al año 2005 considerado medio, dada la dificultad de discriminar el uso industrial.
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INVESTIGACIÓN DE  
LA RECARGA  

DE LOS ACUÍFEROS  
E INVESTIGACIÓN  

DE ISÓTOPOS  
AMBIENTALES

la recarga de los acuíferos es un 
elemento del balance de difícil cuan-
tificación. de los diversos métodos 
disponibles, en función de las carac-
terísticas de los acuíferos de la UH y 
la disponibilidad de datos, se han utili-
zado los métodos de balance volumé-
trico, balance de cloruros e isótopos 
ambientales.

el método de balance hídrico se basa 
en establecer las relaciones entre 
precipitación, escorrentía superfi-
cial, infiltración y recarga, a partir 
de expresiones que aproximan las 
condiciones reales existentes en la 
naturaleza, que son de gran comple-
jidad. para la calibración de los mo-
delos se requiere disponer de aforos 
de los manantiales durante un perio-
do de tiempo representativo y datos 
de precipitación, evapotranspiración, 
características del suelo, contenido 
de humedad y recubrimiento (tipo de 
vegetación y modificaciones antró-
picas). estas condiciones se cumplen 
en los acuíferos barrancones y ca-
rrasqueta, que han sido selecciona-
dos para la aplicación del  programa 
informático Visual balan v.2 (sam-
per et al. 2004, samper y garcía Vera 
1999). en estos acuíferos se dispone 
de una serie temporal de aforos en un 
periodo suficientemente prolonga-
do (1985/86-2004/05) y, en el caso 
del acuífero barrancones, series pie-
zométricas de apoyo. en el acuífero 
barrancones, incluyendo la parte del 
acuífero Menechaor que descarga en 
barrancones de un modo subterráneo, 
se ha obtenido unos recursos medios 
de 9,37 hm3/año, y en el acuífero ca-

rrasqueta, 0,51 hm3/año, valores que 
se aproximan aceptablemente a los 
obtenidos por otros métodos (mode-
lo numérico distribuido y deconvolu-
ción de caudales de manantial) que 
proporcionan cifras de 8,20 y 0,60 
hm3/año medio respectivamente para 
el periodo extenso 1950-2007. los 
coeficientes de infiltración resultan-
tes se han considerado como referen-
cia para calcular la recarga en otros 
acuíferos de similares características 
hidrogeológicas. en los acuíferos Me-
nechaor y Fuente de la Vaca se han 
podido contrastar los valores extra-
polados con los obtenidos aplicando 
el método de balance de cloruros, 
obteniendo resultados significativa-
mente concordantes. también se ha 
podido contrastar los valores calcula-
dos con el programa Visual balan con 
los obtenidos mediante el balance 
de cloruros en el sector cuartel del 
acuífero barrancones, con resultados 
igualmente satisfactorios.
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el procedimiento de balance de cloru-
ros se basa en el comportamiento 
altamente conservativo del ión cloruro 
(chon y otros, 1968). durante la recar-
ga de lluvia en el acuífero, el cloruro 
experimenta una concentración en un 
factor que, a efectos prácticos, es igual 
a la relación entre la precipitación 
y la recarga. el método se basa, por 
tanto, en la comparación del aporte 
de cloruro en la lluvia con respecto al 
contenido de cloruro que transporta la 
recarga al nivel freático. el método da 
resultados imprecisos si existen apor-
tes adicionales de cloruros a las aguas 
subterráneos que no puedan ser cuan-
tificados con precisión. los elementos 
modificadores más frecuentes que 
invalidan los resultados del balance de 
cloruros son  el lavado de sales evapo-
ríticas del suelo o del acuífero, y la 
aportación antrópica.

el estudio de los isótopos estables 
18o, 2H y tritio ha permitido mejorar el 
conocimiento de las áreas de recar-
ga del acuífero barrancones, pues 
permite identificar las cotas a la que 
el agua se infiltra en los afloramien-
tos permeables y, a partir de éstas, se 
puede conocer su extensión, e identi-
ficar las fuentes de recarga al acuífero 
(origen del agua subterránea), o los 
procesos (reacciones) que han modi-
ficado la composición del agua desde 
que ésta se infiltró. a grandes rasgos 
se observa una variabilidad isotópi-
ca espacial, de tal manera que existe 
un ligero gradiente este-oeste y los 
contenidos en oxígeno-18 se hacen 

más negativos hacia el oeste. la varia-
bilidad de las cotas (240 a 1.060 m 
s.n.m.) de las muestras tomadas en 
manantiales y sondeos permite esta-
blecer una correlación entre altitud y 
oxígeno-18 así como el gradiente típi-
co altitudinal (-25‰ para cada 100 
m). en el cuadro siguiente se indican 
las cotas de recargas según la relación 
o18-altitud.

el tritio es el isótopo radioactivo 
del hidrógeno, con un periodo de 
semidesintegración de 12,5 años. 
permite determinar la presencia 
de aguas recientes en los acuífe-
ros y, bajo  ciertas condiciones, las 
zonas preferentes de recarga. de las 
cuatro muestras de tritio analizadas 
en la UH, tres tienen concentracio-
nes iguales o superiores a los de las 
lluvias actuales, lo que indica que se 
trata en general de aguas de renova-
ción rápida y que no hay descargas 
que representen grandes volúmenes 
de agua subterráneas con tiempos 
de residencia de muchas décadas. 
Únicamente la muestra correspon-
diente al sector sierra del cuartel en 
el acuífero Madroñals presenta valo-
res indicativos de una componente 
más antigua, con recarga anterior al 
año 1953.

SECTOR ACUÍFERO ALTITUD  
(M S.N.M.)

COTA MÁXIMA DE RECARGA  
(M S.N.M.)

COTAS PREFERENTES DE 
RECARGA (M S.N.M.)

COTAS DE RECARGA ESTIMADAS  
SEGÚN RELACIÓN O18-ALTITUD

MOLINAR, ZONA 1 710 1.138  950

MOLINAR, ZONA 2 614 1.354  1.075

SIERRA ONDOXES, ZONA 1 750 1.052  1.075

SIERRA ONDOXES, ZONA 2 659 1.052  1.050

NEGRE 748 1.142  1.050

SIERRA DEL CUARTEL, ZONA 1 920 1.243 1.100 - 1.050 1.150

SIERRA DEL CUARTEL, ZONA 2 1.055 1.243 1.150 - 1.100 1.150

SAFARICH 1.050

Figura 6.1. Resultados del modelo de balance en el acuífero Barrancones: 
valores medios anuales de los años 1985/86 a 2004/05

Figura 6.2. Resultados del modelo de balance en el acuífero Carrasqueta: 
valores medios anuales de los años 1985/86 a 2004/05

Cuadro 6.1. Estimación de cotas medias de recarga del acuífero Barrancones a partir de la relación oxígeno 18 y altitud
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SÍNTESIS DE  
RESULTADOS

las cabeceras de los ríos serpis y Mon-
negre coinciden aproximadamente 
con la denominada UH 08.44 barran-
cones–carrasqueta, que equivale a las 
MasUb Hoya de castalla (080.064) y 
barrancones-carrasqueta (080.065). 
en esta área se inscriben las pobla-
ciones de alcoy, benifallim, castalla, 
ibi, Jijona, onil, tibi, torremanzanas  y 
benilloba, que totalizan unos 95.000 
habitantes. el abastecimiento urba-
no, agrícola e industrial de estos mu-
nicipios y de otros próximos (agost, 
cocentaina y penáguila) se atiende 
con recursos subterráneos de zona, 
por lo que su cuantificación resulta de 
una gran importancia para mantener 
y promover políticas de sostenibilidad 
en la gestión de sus recursos hídricos.

la UH 08.44 comprende 21 acuíferos: 
barrancones, Hoya de castalla, Mene-
chaor, Jijona, carrasqueta, almaens, 
Madroñals, cuaternario de la sarga, 
romero, Fuente de la Vaca, terciario 
de cocentaina, torremanzanas, sana-
torio, el puerto, Maset-alcoyes, serra-
valliense de benifallím, canaleta, los 
arrendadores, rentonar, racó y lloca 
Malalta.

la alimentación procede de la infil-
tración de lluvia en los afloramientos 
permeables de los acuíferos y se ha 
cifrado en una media anual de 12,77 
hm3, a la que se suman 0,61 hm3/año 
de entradas subterráneas, con unas 
extracciones por bombeo de 9,66 hm3/
año. los 3,72 hm3/año restantes  se re-
parten entre manantiales, descargas 
a cauces y variaciones de reservas de 
los acuíferos. en el año 2005 las sali-

das por manantiales fueron 1,8 hm3. 
los aprovechamientos del agua de la 
UH son de 9,9 hm3/año, de los que 8 
hm3 se destinaron al abastecimiento 
urbano, 1,8 hm3 se utilizan para riego, 
incluyendo éstos una cifra muy peque-
ña de usos de tipo doméstico, y 0,08 
hm3 a usos industriales independientes 
de las redes municipales de abasteci-
miento. las poblaciones de ibi, Jijona, 
tibi, torremanzanas y benilloba de-
penden exclusivamente de los recur-
sos procedentes de la UH, mientras 
que alcoy, agost y cocentaina comple-
mentan sus necesidades hídricas con 
aguas procedentes de otras UH.

existe un predominio de acuíferos de 
litología caliza en formaciones geoló-
gicas del cretácico superior (turo-
niense), terciario (eoceno, oligoceno 
y Mioceno), aunque también existen 
algunos de litología detrítica del 
cuaternario. 
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UH. además de alcoy e ibi, el acuífero 
atiende el abastecimiento de benillo-
ba y contribuye al de cocentaina. 

los acuíferos Madroñals, Jijona, 
Carrasqueta, Hoya de Castalla y 
Almaens tienen unos recursos anua-
les medios de de 3,28 hm3 (el 25 % del 
total de la UH), y unos aprovecha-
mientos anuales de 2,5 hm3, de los 
que 1,1 hm3 corresponden a abaste-
cimiento, 1,3 hm3 a regadío y 0,1 hm3 
usos industriales. el acuífero Madro-
ñals es el único de la UH en que las 
extracciones por bombeo, 0,56 hm3/
año, exceden la alimentación, cifrada 
en 0,32 hm3/año de media. a pesar 
del pequeño valor del desequilibrio, 
0,24 hm3/año, éste se viene prolon-
gando durante varias décadas en el 
sector tibi, lo que ocasionan descen-
sos piezométricos persistentes que 
impiden mantener el actual nivel de 
bombeos. toda el agua bombeada se 
utiliza para abastecimiento urbano 
de tibi y parte de agost. 

los catorce acuíferos restantes 
(Fuente de La Vaca, Serravalliense 
de Benifallím, Canaleta, Rentonar, 
Masets-Alcoyes, El Puerto, Sana-
torio, Racó, torremanzanas, Los 
Arrendadores, Romero, Acuitardo 
Lloca Malalta, Cuaternario de La 
Sarga y terciario de Cocentaina) 
son de muy reducidas dimensiones y 
su alimentación media es de tan solo 
0,64 hm3/año, con unos bombeos de 
0,23 hm3/año. los acuíferos canaleta, 
rentonar, Masets-alcoyes y torre-
manzanas atienden el abastecimiento 
urbano de torremanzanas (0,09 hm3/
año).

las aguas de los acuíferos calizos son 
aptas para el abastecimiento urba-
no y otros usos de menores requeri-
mientos de calidad. en los acuíferos 
detríticos hay zonas con mayor sali-
nidad natural y concentraciones de 
nitratos superiores a sus niveles de 
base, debido fundamentalmente a 
los retornos de riego u otras activida-
des antrópicas que se desarrollan en 
la superficie. es el caso del acuífero 
Hoya de castalla, donde en su zona 
central la conductividad del agua se 
sitúa por encima de los 2.000 µs/cm 
y la concentración de nitratos llega a 
superar el nivel de 50 mg/l definido 
en la directiva Marco del agua. 

el acuífero más importante de la UH 
es Barrancones, con una recarga 
media de lluvia de 7,9 hm3/año y unos 
bombeos de 7,5 hm3/año. Muy ligado 
a barrancones se encuentra el acuí-
fero Menechaor, con 0,55 hm3/año 
de alimentación media, de los que 0,3 
hm3/año descargan de un modo sub-

terráneo al primero. la suma de estos 
dos términos, 8,2 hm3/año, surgían en 
régimen natural por el manantial del 
Molinar, en alcoy, que en la actualidad 
está regulado por las extracciones de 
pozos, en especial los que atienden el 
abastecimiento de esta ciudad. el ré-
gimen de regulación es plurianual, de 
modo que el manantial y la zona de 
descarga al río serpis pueden perma-
necer secos varios años. es un acuí-
fero con formaciones permeables de 
litología caliza y geometría compleja, 
con varios sectores delimitados por 
fallas que ponen en contacto distintos 
tramos permeables. el sector Negre, 
considerando el balance entre recarga 
de precipitación y las extracciones se 
encontraría sobreexplotado, pues los 
bombeos exceden a la alimentación 
en 0,6 hm3/año. no obstante, el sec-
tor recibe aportaciones subterráneas 
diferidas del resto del acuífero, lo que 
es compatible con  los descensos pie-
zométricos observados y  un balance 
hídrico equilibrado a nivel global de la 

Pantano de tibi
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RECOMENDACIONES  
PARA LA GESTIÓN 

la sobreexplotación que afecta a 
los acuíferos la UH es de 0,84 hm3/
año, de los que 0,24 hm3/año corres-
ponden al sector tibi del acuífero 
Madroñals y 0,6 hm3/año al sector 
Negre del acuífero barrancones, si 
bien, como se ha dicho, este último 
se equilibra con las entradas desde 
otros sectores. aunque no es un volu-
men importante en relación con los 
recursos disponibles, los bombeos 
en los sectores afectados se desti-
nan al abastecimiento urbano de 
Ibi y tibi, por lo que es necesario 
mantener una elevada garantía de 
suministro, que aconseja trasladar 
parte de las extracciones a otros 
sectores de la UH. paralelamente 
en la UH se está produciendo un 
pequeño excedente de unos 0,2 hm3/
año en el acuífero de Jijona, que está 
permitiendo que se recupere de su 
histórica sobreexplotación.

para solucionar estos desequili-
brios, en el sector Negre se podrían 
disminuir las extracciones, de abaste-
cimiento a ibi, compensando median-
te incremento de la explotación en 
el sector Molinar a través del pozo 
calderete, recientemente construi-
do por el dcH. asimismo, convendría 
optimizar el aprovechamiento para 
abastecimiento del manantial de 
santa María.

idéntica operación puede estable-
cerse en el abastecimiento a tibi, 
sustituyendo parte de las extrac-
ciones del sector por captación del 
acuífero Maigmó mediante el pozo 
el Maestro construido por la diputa-
ción, si bien esta operación requeriría 
disminuir la contribución que realiza 
en este acuífero para abastecimiento 

y riego en l’alacantí sustituyéndo-
la por recursos de aguas residuales 
regeneradas y del río Verde-Monne-
gre, ya que el embalse subterráneo 
se encuentra ligeramente sobreex-
plotado. las explotaciones actuales 
del acuífero Madroñals para suminis-
tro de urbanizaciones de l’alicantí 
deberían sustituirse por aguas de 
otra procedencia. Una acción palia-
tiva, administrativa y sociológica-
mente más inmediata al no conllevar 
modificaciones concesionales, es la 
propuesta en el año 2008 por el ciclo 
Hídrico de la diputación consistente 
en construir una presa de avenidas 
sobre el acuífero Madroñal lo que 
permitiría incrementar los recursos 
en 0,07 hm3/año medio (22,3%) y 
disminuir la sobreexplotación en un 
29%. la operación requeriría una 
inversión de unos 500.000€, con un 
coste del recurso de 0,39€/m3.

dado el estado globalmente equilibra-
do de la unidad, no se deben otorgar 
nuevas concesiones de agua que 
incrementen la explotación de los 
acuíferos salvo las derivadas del cre-
cimiento vegetativo urbano-indus-
trial de los municipios actualmente 
abastecidos, con objeto de asegurar 
la sostenibilidad a largo plazo de los 
abastecimientos. se recomienda la 
regulación completa de los exce-
dentes del acuífero Carrasqueta 
mediante la aplicación continuada 
de la recarga artificial de los mismos 
en el acuífero de Jijona. esta opera-
ción permitiría incrementar de nuevo 
la explotación en el acuífero Jijona, 
disminuyendo aún más la del sector 
cuartel, lo que siempre resultará be-
neficioso para los sectores safarich y 
negre del acuífero barrancones.
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el municipio de torremanzanas 
presenta una demanda muy ajustada 
a los recursos disponibles. el posible 
crecimiento futuro de estas, necesa-
riamente moderado, podría satisfa-
cerse aprovechando los recursos del 
sector alcoyes del acuífero Maset-
alcoyes estimados en unos 30.000 
m3/año, drenadas actualmente por 
varios manantiales no regulados. 
también, incorporando el pozo sa-
natorio (0,5 l/s) al sistema de abas-
tecimiento. para mayores demandas 
habría que recurrir a la captación del 
acuífero penáguila, fuera del término 
municipal.

de los escenarios futuros analiza-
dos con las herramientas de simu-
lación numérica de los acuíferos 
desarrolladas, se prevén dificultades, 
en periodos secos, para garantizar 
plenamente la satisfacción de las 
demandas urbanas de Benilloba y 
de riego en la Hoya de Castalla. en 
el primer caso bastará con descen-
der la electrobomba sumergida en el 
pozo de abastecimiento a unos 135 
m de profundidad para garantizar la 
demanda. 

para el segundo, se recomienda una 
disminución de las explotaciones 
actuales en el sector safarich median-
te un mayor aprovechamiento de las 

aguas regeneradas en las edar del 
Valle, y por incremento en la explota-
ción del acuífero detrítico de la Hoya 
de Castalla

la diputación provincial de alicante, 
a través del departamento de ciclo 
Hídrico, mantiene varias redes de 
observación hidrogeológica dentro 
de la UH, en buena parte telemedidas 
destinadas al control piezométrico, 
foronómico, calidad y aprovechamien-
tos del agua subterránea. el avan-
ce en el conocimiento que se viene 
alcanzando de la fructífera colabo-
ración con el igMe, permite realizar 
un seguimiento del abastecimiento 
municipal en alta y diversos aspectos 
relacionados con el ciclo integral del 
agua, así como detectar problemas 
futuros y anticipar propuestas de 
actuación en una Unidad en equilibrio 
hídrico estricto.

Presa de recarga propuesta en el acuífero Madroñal, con su cuenca vertiente.
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