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R E S U M E N  

En esta caninicación se expone una síntesis de los balances de los 
diferentes acuiferos costeros de la Cuenca S u r ,  así c m  los correspandientes 
a los acuífems de cabecera de mayor entidad y de relación más directa con -- 
los acuíferos costeros. 

Dentro de los acdferus costems se establecen tres tipos seglin la 
litología predaninante: Detríticor, carbaiatados y mixtos. L o s  acuíferos de - 
cabecera son de tipo carbonatado. 

1.0s recursos propios de los acuiferos detríticos costeros son 96 -- 
Fhn3/60, y los P~CUPSOS ajenas 241 h3/aí io .  Para los acuíferos carbonatados - 
costmos los Pecwsos propios son de 134 Fknb/año, y paca los acuíferos mixtos 
los recursos propios con de 75 fW/año y los recursos ajenos de 22 W/año. 

Existe UM gran diferencia entre e l  tipo de recwsos de los acuífe- 
POS detriticos costeros y los acuiferos de cabecera, ya que M éstos l a  casi 
totalidad de los ~ecwsos  son propios, mientras que en aquellos, son myori- 
rios los ajenos. Este aspecto se considera de gran importancia para la plani- 
ficación de la  cuenca. 

Se establece la relación acuifero costero-mar para talo el litoral 
de l a  Cuenca S u r ,  existiendo tres situaciones actuales, acmíferos excedenta-- 
rios, tales cano el aluvial del r ío  Guadiaro, detrítico de Motril-Salobreiia y 
delta d e l  río Adra; acuífems sobreexplotados, Campo de Dalias, Campo de Ni-- 
jar; y acuíferos con sobreexplotaciones temporales, R i o  Vklei, Río Verde de - 
AMecar .., etc. o con sectores sobreexplotados cmm puede ser el costero - 
Marbella-Estepa. Bajo Andar= . . . etc. 

P o r  últuno en las consideraciones finales se indican diferentes ac- 
tuaciones a realizar para disminuir el régimen de sobreexplotación en los di? 
tintos acuíferos mediante la ejecución de perforaciones en los acuiferos de - 
cabecera, embalses de aguas superficiales, trasvases de s i s m s ,  incranentoc 
en 1'. infiltración y utilización de aguas residuales depiradas. 
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La edición d e l  Plan Hidrológico Nacional nos ha permitido, al rea- 
lizar la sintesis hidrogeolkica de la Cuenca Sur, obtener el conocimiento y 
situación actual de los diferentes acuiferos existentes. Ello nos permite e? 
tahlecer los halances hidrológicas, conocer su prohlanática y obtener una v i  
sión de la Cuenca Sur necesaria para UM mejor gestión de sus recursos. 

Los datos aportados pertenecen en su mayor parte a los diferentes 
estudios del I.G.M.E., a los Atlas Hidrológicos de las provincias de Cádiz, 
Málaga y G r a n a d a ,  o las diferentes publicaciones de l a  región Y estudios de 
la Confederación Eidro(rráfica del Sur. 

2 .  ACIlIFEPOl. 

Se van a considerar dos grupos de acuiferos, costeros y de cabece- 
r a ,  siendo 1- primeros los que t.ienen relación directa con el WI. y los se- 
gundos los acuiferos de mayor entidad situados aguas arriba de los costeros 
y relacionados directamente con ellos. 

kntro de los acuiferos costeros establecer-s tres subgrupos se- 
&, l a  1itologi.a de los materiales que los constituyen: detriticos, cai-hona- 
t.ado.5 Y mi.xtos. 

2 . 1 .  Acuiferos costeros 

Los acuiferos costeros de la Cuenca Sur enumerados de Este a Oeste 
se describen eri l a  Tahla n o  1. Fntendms p o ~  recursos propios la infiltra-. 
ción corresponrliente a l a  precipitac.Ón caida sobre el mismo acuifero, mien- 
tras que el resto de la infiltración (retornos de riego, infiltración de la 
escorrentía de l a  cuenca vertiente, aportación subterránea de otros acuife-- 
POS) se han contabilizado c m  recursos ajenos. En algunos acuiferos los da- 
tos correspondientes a los ~ecursos ajenos no han @ido individualizarse. 

En las salidas se han diferenciado los siguientes conceptos: su-. 
gencias, -os, drenajes al r i n ,  drena,jies a otros acuiferos y salidas al - 
mar. 

2.1.1. Acuiferos detriticos. 

Afloran a lo largo de toda la TOM litoral y se ubican principal- 
ente en los dep"sitas aluviales cuatemrios de los ríos de mayor entidad, 
los cuales originan en su desenbocadura ZOMS deltaicas (Almanzora, Anfarax, 
Adra, Guadalfw, Verde, Vélez, Guadalhorce, Guadiaro ... etc.). 

En general constituyen acuíferos libres en sus tramos superior y - 
medio, mientras que en el tramo inferior, debido a variaciones litológicas, 
pieden pasar a acuiferos milticapa ( N o  Verde y Vélez). En a+os casos - - 
existe une conexión hidrogeolkica con los materiales detriticos pliocenicos 

493 



C u a t e m r i o  de la L ima  
Aluvial rio W i a m  y afluen. 
Pli- de Sotagran;le 

D e t r i t i c o  de F-imla 
coste= barbella-fstepoM 

Rajo Guada1hrrce 
Río Vélez 
Alga&, T o r m  y Chillar 
l l u v i a 1  del Rio V e r d e  
MotrilSaldxeia 
“etritim de carchuna 
W t r i t i -  de Alhiiiol 
D e t r i t i c o  d e  C a i t e l l  de Ferm 
Delta del Adra 
Ea jo h d a r a x  
r- de N ~ W  
F.P6mz+lornillo-C.de r a b - P a l  

P Bajo Ahawora 
p NpógaaB del k!wi 

T O T A L  
CSUVNATNQ.3 
Tegda-AhijaraJ&a.jaress 

T O T A L  
!iEE 
C- de Dalias  y vertiente .Su 
de S i c r r a  de Cador 

T O T A L  

Casam-Hanilva 

- 
17 

1 ,2  
10 
4 s  
8 
2 

2s 
2 

0 ,s  
4 
0,2 
0,s 
0 , 3  
2.5 
6 
4 
7 
0,2 
1 m 
130 

75 
75 

3 
75 
53 
3 , s  
3,s 

134 

20 
70 

532.9 - 

7 17 
0,s 5 
18 26 
8 10 

45 70 
31 33 

$J 22 4 !  

7,! 

1 
1 
4 
O, 
23 
6 

65 
27 

9 
28 

3 
10 
18, 
19 
10 
3 
1, a 

10 
10 - 

110 
110 - 

O, 

3, 
21, 
21 
- 

O I.Fi 1 

2 !7:*3 

LLL- 
OTM. 
17 
2,s 
17 
5 
26 
10 
70 
33 

14 
63 
0,s 

3,s 
15 
20 
21 
10 
4 
3.5 

7 3 5  

134 
134 

122,s 
1zz,s 

5 
75 
66 
12 
23,s 
31 
75 
-7s 
879 __ 



de su subetrato (Guadalhorce, F W m i a ,  W i a r o ,  ... etc.). 
Sus r e w s o s  propios totales SWI de 06 %3/año, mientras que los - 

mcwsos ajenos son de 241 %3/año. Se observa la mayor entidad que presen-- 
tan los recursos ajenos, frente a los recursos propios. Ambos totalizan 337 
HnJ/aña. Los mayores ~ecwsos los presentan los acuiferos del Bajo Cuadalhof 
ce (70 h3/año), Motril-Salobreña ( 6 3  W/año) y Río Vélez (33 th13/aiio). 

Las salidas totales se cuantifican en 335 h3/año, distrihiidas de 
la siguiente manera, p r  banbeos, 230 h3/año; por pérdidas al río, 20 h3/ 
ario; por flujos subterráneos a otros acuiferos, 2 h3/año; por manantiales, 
8 Hnj/año y por pérdidas al mar, 76 Hn3/año. 

Los acuíferos en los que se originan mayores pérdidas al RLU. sm: 
Lbt.riI--Salobreña (30 h3/año), Aluvial del Guadiaro y afluentes (13  kk"j/año) 
algunos sectores del Campo de Dalias ( 8  &3/año) y Pliocuatemrio de Guada- 
rrarque Palmaies ( 6 , s  h3./año). 

En todas estas cifras no se incluyen las datos correspondientes a 
los acuíferos de los ríos Algarrobo, Torrox y Chillar, por desconocerse en - 
la actualidad. 

2 . 1 . 2 .  Acuiferos carhoriatados. 

Ik, los acuiferos costeros carbonatados Pnistentes en la cuenca só- 
lo están en relación directa con el mar un sector del SiSta Tejeda-AMja- 
raGuajares,  el carbonatado de C a s t e l l  de Ferro, existente entre las pobla-- 
ciones de Calahonda y dicho pieblo y parte de la vertiente meridional de la 
Sierra de Gador. 

En este apartado sólo vamos a considerar el primero de ellos, ya - 
que el carbonatado de Castell de Ferro se ha incluido en el detritico del -- 
mi-  nmhre y el correspondiente a la Sierra de Gador, se trata junto con ~ 

el Campo de Dalias en rl apartado correspondiente a los acuiferos de tipo -- 
mixto. E l  acuífero Tejeda-Almijara-Guajares, está subdividido en varias uni- 
dades en conexión hidr<xeol+@ca, siendo la Unidad de las Aiberquillas la .- 
que c0ntact.a directamente con el mar. 

Los recwsos para todo el sist- son de 134 h3/año, todos ellos 
de ~ ~ E U P S O S  propios. Las salidas se cuantifican en 83 h3/año por manantia- 
les, 10 W/año por -os, 25 hd/año a otros acuiferos limítrofes y 16 -- 
fh3/año de pérdidas al mi, ubicadas preferenteneme en el sector de La He-- 
rradura IPrtivincia de Granada). 

2 . 1 . 3 .  Acuíferos mixtos. 

Se caracterizan por poseer un substrato carbonatado, sobre el que 
e apoyan materiales detríticos, siendo el de mayor entidad el Campo de Da-- 
lías que se estudia conjuntanonte con el borde Sur de Sierra de Gador. En -- 
otms casos en los que los materiales carbonatados tienen menor entidad se - 
han englobado en los detriticos correspondientes. 

k 1  Campo de Dalías exponemos los datos Bás recientes facilitados 
por A .  Ckmzález &mi0 (I.G.M.E,.). 
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En cmjunto se han calculedo unca recursos propios de 75 W/&o y 
los  recursos ajenos correspcnden a 22 W/ailo por retornas de riegos. Existe 
una aportación neta de la r-a de 23 Hnl/año y UN ianuiión mrina que se 
ha cuantificada en 2,s Hn3/&, localizada en los sectores de R.1-a y Ro- 
que-. La salid. principal ea por hoabeoa, 110 Hn3/&, por smgmcias, 4,s 
W / d o ,  y pcniidas a l  mar 8 HnJ/&o, local i ísdw en e l  sector de h l c e  
4 Hn3/&0 y otma 4 W/&o a l o  largu 
Fquetas.  

del sector costero entre Bale- y -- 

2.2.  Acuíferos de cabecera. 

Se incluyen una ser ie  de acuíferoa carbniatados situados en cabece- 
ra de los acuiferos costema. 

Solanente se consideran a los  que presentan mayor proximidad y en - 
los que cualquier actuación sobre el los  incidiría directanaite sobn las cos- 
teros. Se incluyen los  siauinitea acuífeme: CaaeresUmilva, Y-ra-Nieves, 
Sierra Blanca-Mijas, que se dwcarw hacia el cosúcro de Marbella-Estepau y 
hacia el  b j o  Gusdafhorre ; Sierra de Lujar y Sierra de Escalate en relación 
con el detrítj.co de Motril-.%loMa, cartautido de Aihilol, d d  por el 
detr i t ico del mimo n&e, y car tautado del río Adra y barde occidental de 
Sierra de Gador, r e l a c i d o s  directamente un e l  aluvial del  citado río. 

Existe tamhién una estrecha relación entre el aluvial  del  rfo Verde 
de Ainuñecar y el carhonatdc de cahscera de los  cUej.ras, pero las recw- 
de este último M se consideran en este apartado a l  es tar  incluidos en el si2 
tana Tejeda-Alaiijara-Guajarea, considerado cana c a r b a u t d c  costero. 

L a s  recursos propios de estas sistemas acuiferoa son de 228 W/dio, 
mientras que los recursos ajenos son de tan Sólo 59,s W/ailo, cornspcndien- 
t e s  casi  e x c l u s i v m t e  a infi l tración de escorrentía de aguas superficialea 
a su paso por el los ,  l o  que totalizan 287,s fin3/año de recumws t.otales. 

L a s  salidas mayoritarias sx3 originan por surgemias, 1 7 1  Hn3/&0, - 
siendo mínimos los banbeos, 2 5  fin3/&0, y lw drenajes a rice ae cuantifican 
en 33 ita3/año, existiendo un f lu jo  s u b t e r r h  a o t m s  acuiferos de 5 8 , s  W/ 
año, si bien 20 h 3 / & 0  correaponden a flujos uihterráneos entre dos acuife-- 
ros diferentes (Sierra de LÚjar y Cartautados de Albuñol) per-ientas - - 
anibos a loa misn*r materiales Alpijárrides; y de los 24 th13/&0 as-,por 
este concepto a l  acuífero Sierra BlancaUijas parte de ellos (sin cuantificar) 
pueden ir  a l  mar. 

Se pide observar una gran diferencia en cuanto a la distri tución - 
de los  recurso^ en canparación con los acuífems detr í t icos  costeros. En ef- 
to en los acuifems de cabecera predoninan los  recursos propios, mientras que 
en los  detr í t icos  costeros predaninan los recursos ajencs. 

También se observa une diferencia en cuanto a las salidas en c w -  
ración con los  detr í t icos  costeros, pesto que en C s t m  la principal eilida - 
es por banbeo mientras que en los de cabecera es por surgaicika, si& d n i -  
m@a los bnibeoe. 
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3. RELACIONFS ACUIFEROS COSTEKOS-MAR. 

En líneas generales el canportamiento de los acuíferos costeros se 
basa en una recarga principalmente p o ~  recwsos ajenos de la parte alta de - 
s u  cuenca y un f lujo subterránm hacia e l  sector costero. F l u j o  que puede -- 
ser- madifj~cado por los bcmheos que originan conoides de depresik,  los ~u-- 
les d e n  producir la elevación de l a  interfase con entrada de agua marina. 

Los acuiferos del sector costero de esta  cuenca no tienen todos e1 
mr- canportamiento, puesto que existen importantes diferencias entre su 1' 
tolagia, sus recurlsos, los materiales de c a k e r a  y la respiesta del acuife- 
ro a las primeras aportaciones de aguas superficiales. 

A continuación V~P-S la problemática de los acuíferos costeros, 
así c- altemativas a l a  situación actual desde el Este hacia el Oeste. 

En general los aculferos coste- del sector oriental  de la Cuenca 
desde el Rajo Almanzora hasta el hdarax, se caracterizan por su escasez de 
PCCUPSOS, y no existen en cabecera acuiferos carbonatados de entidad que pc 
dan suministrar unos recursos ajenos. 

E l  Bajo Ahnrora posee algunos acuiferos c a r b t a d o s  en su cabe- 
cera, parcialmente regulados y cuya escorrentia superficial  y subterránea -- 
queda retenida por la cubeta de Overa y por la Presa de Cuevas de Alnanzora, 
impidiendo l a  recarga de este  scuífero a l  cortar el f lujo subterráneo. En la 
ZOM costera se present.an indicios de intrusión salina, piesta de manifiesto 
por cotas negat.ivas de l  nivel piez-trico y aumento de l a  salinidad, siendo 
esta intrusión de t ipo local, piesto que existe en otros sectores un drenaje 
hacia el mr cuantificado en 1 Hnl/año. En este  irea se r e c d e n d a  una di-: 
nución de los bcmbeos que será posible debido a l a  alternativa en los rega- 
dios con aguas procedentes de .la Presa de Cuevas de Almanzora. 

Los N&enos de l a  cuenca del río Aguas, en su sector costero p>- 
seen un cuatemario poco desarrollado en el que apenas exi.sten captaciones, 
se estima que hay un equilibrio sin presentarse problemas de intrusión mari-  
na . 

E l  scdfero del Cmp> de Nijar se encuentra sobreexplotado, con un 
déf ic i t  de 4 W / a ñ o  que se traduce en un consumo de las reservas. La evolu- 
ción del s.istm nuestra una tendencia general al  descenso de los niveles, - 
siendo más acusada en los sectores donde se concentran las extracciones (San 
Isidro, Campo Hermoso), awque localmente se observen vecuperaciones en - - 
áreas donde se abandonan los sondeos. Las salidas natwales de este  acuífero 
tradicionalmente han sido hacia e l  sector del Rarranquete, perteneciente a l  
acuifero Fe- Pérez-Hornilla-Cabo de Gata-Palmeosa. Actualmente las sal i -  
das hacia es te  sector se estiman en 2 h3 /año  con una tendencia a anularse. 

El acdfero Hornillo.-Femán Pérez-Cabo de Gata-Palmposa presenta 
localmente sohreexplotaciones, principalmente en los sectores del Barranque- 
te y l a  P a h r o s a  con la existencia de conos de h b w  con depresiones negc 
t ivas.  Debido a la lejania de estos sectores respecto al mar ,  pieden e x i s t i r  
salidas hacia éste,  estableci.éiidose el n ive l  de base en l a s  salinas del Cabo 
de Gata o L a g w i a  Rasa. 
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En este sistana a c u í f m  el  incFant0  de bwbco y/o l a  di-ih 
de l a  aportación subterr-a prccsdsite del Campo de Níjar, piede ori&inar un 
inc-nto de l a  sobreexplotación principalmente en l a  zona del  Barranquete. 
Todo ello cm&xe a la Mcesidsd de -liar los lfmites de la zone sobreexplg 
tada definida en el Real k r e t o  2618/1086 de 24 de Diciembre.  Cono +vos 
cursea a aportar a este sector cabría la pcuibilidod de investigación sobre - 
l a  existencia de unidades uirbonstadas alpijárrides o nevado-f i lábr ih  a prg 
fualidsdrs niayores de las innsticd.a actuahmte o bien u t i l i za r  pmvinan- 
te msdiante UM depuración terciar ia  las aguas resimutlas de Alnería o en al-  
gunos casm mediante b i s  inversa la d e s a l M z a c i h  de laa  aguas salobres 
de los d f e m .  

E l  acuífem del Rajo hdarax posn una ten<tacia generalizada a l  -- 
des- durante los iiltinas años, no obstante en el  delta se observa m m a ~  
cada estabilidad que nos irdica un si- en equilibrio en sy sector costero, 
en donde l a s  cotas del nivel pieacliátrico e m  ligeramate pmit ivas  en su 1118- 
yor parte, c u a n t i f i d o s e  en UKLS 2 Hn3/&0 las pérdidas a l  niir. No obstante 
en loa cntpertLnntos carbonstdos (Rorde oriental  de Sierra de Mor),  s i tua  
dos aeuas arriba exis te  una niircada sobmsqlot ic ión eatimda en unos 3 H o 3 r  
año. 

Actuaciones tendentes a l a  mejora de este sistema, serían l a  COM- 

tnicción de dos embalsen, UND en el  Anderax A l t o  y o t m  en el  río Nacimiento, 
utilización de l a s  w s  rerriduales de Alnería (12 W/&o), deaelinizar las 
aguas +e los acuíferos de mala calidad, y mellar algunas de las galerias e x i s  
tentas que pieden descargar e l  acuífero. 

Las calizas y d o l d a s  d e l  b r d e  oriental  de Sierra de Gador que -- 
tienen contacto directo con el mar, debido a que l a  cota de las f i l i t a s  -E 
mables de su substrato es elevada, no presentan una descarga apreciable ha-- 
cia  el  mar. 

E s  notoria l a  sobreexplotación exi.stmte del Campo de Dalías; actual 
mente se cifran en 23 Hn?/aiio e l  conemw de las reseivas. L a  fracturación re- 
gional y l a  existencia de var ios  suheistemas acuifera. ori&k que las rela- 
ciones acuíferomar Rean diferentes en 1- distLntos sectores, existiendo in- 
cluso UM descarga a l  mar cuantificada en 8 tin3/aiio que se localiza principal 
mente en e l  sector de @e.-Rilce, daide l a s  calizas y dolmías  conectan con - 
e l  mar y a l o  largo del sector costero central, correspondiendo con el  aciiífc 
PO superior. Tanhién existe intnisión marina ubicada en loa sectored de Rala- 
n w a  y Rcquetae, cuantifi.cada en 2 Hn.l/año. 

E l  COMUM de los recw- en el Gmpo de Dalias dehe de d i w i n i i r  
con la plasta en servicio del embalse de k N M r  del. que ya se &ti a n i s -  
trando unos 300 1/S. 

El Delta del Adra en l a  ac tua l id4  es excedentario con  una^ salides 
al  mar d e  5 W/año. En c a k e r a  se ubica a l  acuífem carhniatedo de la ven- 
na de Tirón-PBiarodada, cuyo manantial “Fuentes de Marbella”, representa l a  - 
descarga 6 s  imprtante d e l  bomk occidental de Sierra de G a d o r .  

Hacia e1 Out. deapiéa de un sector costem constituido por esqui% 
tos  impmaables alpljárridea se ubica el acuifero de t r í t i co  de l a  r d l a  de 
Albunol, acuífem excedentario con UMS pérdidas a l  mr del  orden de 6 W/ 
año y que en cabse ra  se recarga por e l  acuífem c a r b t d o  del da0 rma- 
bre en unos 8,s Hn3/año. Su *inni pude v e r e  modificado con la artrada em 
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servicio de cuatro perforaciones efectuadas por la Confederación Hidrcgráfi- 
ca del sur en el acuífero carbonatado, que son capaces de suministrar 1. m3/ 
seg. La entrada en servicio de estas captaciones disninuirán la recarga en - 
cabecera, y a-e se aumentarán los retornos de regadíos se deberá contrn-- 
lar el sector costero de este acuífero para evitar que dicha diminución prg 
vaque una intrusión marinn. En el sector costero del Pozuelo, al no existir 
la recarga en cabecera en la rambla de raarea, pleden presentarse problemas 
locales de intrusión. 

El actdfero detritico de Castell de Ferro, junto con las calizas y 
dolanias alpijárrides adyacentes, presenta conoides de descenso en el sector 
de la rambla Ancha en donde se concentran las extracciones con cotas negati- 
vas del nivel pierorr’trico durante los meses de mayor explotacián, con int- 
sini marina por elevación de la interfase. En su balance se cuantifica 0,s - 
h3/ario de pérdidas al mar, en su mayor parte procedentes del acuífero c a r k  
natado situado entre Castell de Ferro y Calahonda, el cual cmecta directa-. 
-te c m  el mar, 

E l  acuífero detritico de Carchwia, presenta UMS recursos totales 
m y  escasas, 0,5 Hn3/año, que en su mayor parte derivan hacia el mar, debido 
a que casi l a  totalidad de los riegos se realizan con agua procedente del -- 
río Cniadalfeo. La calidad química e~ variada debido a la posible existencia 
de aguas cloruradas sÓdicas congenitac. 

La vega de Motril-Salobreña es el acuifrro costero de mayor enti-- 
dad del  litoral granadino en base a sus importantrs recursos (63 im3/añoj, - 
e n  su mayor parte ajenos (50 “m3/añol proporcionados mayoritariamente por el 
río Guadalfeo (30 Hn3/año). Presenta una impartante descarga al mar de uno9 
30 k7/año,  localizada a lo largo de t a l o  el litoral. La existencia en cabe- 
cera del acuífero de Sierra de Lujar, que se descarga por los nianantiales de 
Rules y Vélez de Renaudalla y del aniifero carbaiatado de Escalate, garanti- 
za los ~ w s o i  ajenos de este sistema. Su balance actual se mniificará por 
1.a constnicción de la presa de Rules situada en su cabecera, la cual di&-- 
nuirá en parte losrncursosajenos del mimo, a q u e  pmmitirá la regulación 
del rio GuB<ialfeo y evitará l a s  pérdidas a l  mar de aguas superficiales que - 
se prducen actualmente. 

El acuifero aluvial del río Verde de Ahuriecar, con tan sólo 1i ,5  - 
Hn3jaiio de recupso8 propios, posee 13,5  h3/año de recursos ajenos. Sus - - 

se cuantifican en O mii/año Y existen unas krdidas al mar de 5 h3/ 
año. Se ha podido observar unas altasvariaciones 
pún el &do de aguas altas o bajar. (iMs de 15 w . 1  y en los Últimos estia- 
jes se aprecia un c m o i d e  de depresión con cotas negativas centrada a unos - 
2 hns. del litoral en el cauce del río Verde. Igual ocurre con el cauce del 
r í o  Seco, aun)ue con menor entidad. Parece ser que existe una tendencia al - 
descenso progresivo en las niveles d s  bajos, del orden de 50 a. por *o. 

del nivel  piezdtrico 

La existencia en catecera del acuifero carbaiatado de los Guajares 
puede incmnmtar mediante su explotación por bcmbeos los ~ e c w s o s  ajenos de 
eate acuífero. Loa regadíos de este sector pleden tener garantizadas sus de- 
mandas con l a  construcción de l a  presa de Gtivar, considerada c m  ilep9sita 
de cola de l a  presa de Rernar. Por otro lado el abastecimiento de Alnniíiecar 
que se realiza con perforaciones 
procedente del río de la Miel. 

de este acuífero va a verse dotado de agua 
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Todas estas actuaciones conmicirian a la mejora de este área. 

El Sistana Sierra Tejeda-Ahijara-Cuajares, con 134 Ha3/año de rec- 
so6 propios se drena principahwnte por manantiales (83 h3/aiío) y por al-- 
tación subterránea hacia otros acuíferos (25 HnS/año). 

Consta de cinco Unidades parcialmente conectadas e internante can- 
partimentadas, siendo la Unidad de las Albequillas la que dascama di-tanie~ 
te al mar en el sector de La Herradura con unas pcrdidas puituales cuantifica- 
das en 16 Hql/año. Esta Unidad se situa en catacera de distintos acuiferos de- 
tríticos costeros por lo que podría utilizarse cwm acuifero & cabecera, lo - 
cual incrensntaría sus recur- mediante hdex a galerías si- estrategi 
canante, lo que requeriría un myor cauicinriento de esta UNü.4 y su funciona- 
miento, así can, una mejor cuantificación de lis pérdidas al mar, tradicional- 
m e n t e  conocidas. 

Estos acuíferos costeros se localizan en los aluviales de los ríos - 
Algarrobo, Torrox y Chillar, de los que actualmente descomcaaos sus balances 
pero que existen indicios de cmtaninación marina en su -&a, concre- 
tsmente en el río Algarrobo, estardo actualnante ai trmitación un perhtro - 
de protecciÓn para el aluvial de este río. 

El río Vélez en su sector costero presenta dos dfeeros supcrpes-- 
tos, el inferior está confinado y eshcionalmente es surgente. Sus mursos -- 
ajenos, 31 th!J/aZio, se deben en su napr parte a la infiltración de aguas su-- 
perficiales en la ZOM alta del acuifem, prridaninando mtabl-te sobre los 
propios que son de 2 W/aiio. En el sector d i o ,  debido a un estrechmiento - 
en el cauce, hay una restitución del acuifem al r í o  de unos 5 W/aAo, y en - 
la parte alta del sector costero hay ~llyy~ bpmtantes bnibeoe para abasuCjmien 
to de la Costa del Sol Oriental, 6 Hn3/año, y otras ceptaci-s con fincs a& 
colas; ello origina un cono de depaión durante el estiaje que motiva UM in- 
trusión marina estaci.ma1 en el acuifero =prior, el cual 9e recupera con las 
primeras avenidas del río, retracediendo la intrusión marina e incluso aportan 
do subterráneamente agua al mar (1 Hn3/año). El aciiifero profundo por el con-- 
traria no presenta síntanae de verse afectado por este fe& estacional. En 
periodos de precipitaciones inferiores a la media las darianjas supcran a los - 
~ecursos y se utilizan las reservas del acuifero. Estas reservas se recuperan 
c m  las primeras precipitaciones, al conienzo de un nuevo ciclo hidmlógico, - 
debido a la alta permeabilidad de los materiales. 

La evolución de los piezánetros mestra, en general, altas milacio 
"es estacimales con máximos y míniina que dependen de las aportaciavs de ca- 
da año, pro no se observan d e s c m  cmtiwedas, lo que significa que la BO- 

breexplotacj~h que se produce en el acuífero e8 ocasional y reversible. 

Este acuífero se verá afectado por el embalse de b Viñuela, por lo 
que en el transcurso de ti- entre el cierre del embalse y la piesta en mar- 
cha de los riegos, periodo que pusde durar varios años, es necesario efectuar 
desembalses controlados para facilitar la recarga. 

Posteriormente es evidente que la explotación del &lse de La Vi-- 
ñuela y del acuífero del río Vela debe realizarse de un d o  conjunto. 

En el valle del Bajo Guadalhorce correspondiente a la Hoya de Málaga 
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existen diferentes acuíferos ligados a los materiales detríticos del mioceno, 
plioceno y cuaternario, con UM interconexión hidráulica entre ellos, siendo 
e1 primero el de menor entidad. Existe una notable interrelación entre el río 
GuadaUiorce y los acuíferos, alimentando el río a éstos en su cuenca alta, y 
por otra parte se realiza una descarga ( 5  h3 /anoi  de los acuíferos al río en 
los Últimos kil.-tros de su recorrido, para psteriomnte desembocar en el 
mar. Esta descarga en el balance se ha cuantiFicado cano pérdidas al río. -- 
Durante los estiajes y dependiendo de las precipitaciones del año, hay secto- 
 es en el que el acuifero se encuentra rmy deprimido debido a la concentra--- 
ción de l a s  explotaciones, destacando en este aspecto las áreas más próximas 
a los pozos de abastecimiento a Málaga, donde se llegan a superarse los 10 m. 
por debajo del nivel del mar; estas depresiones no se prolongan hasta el litg 
val y en -s altas se recuperan con facilidad. 

La evolución piezanétrica indica que las oscilaciones estacionales 
se condicionan bien con la pluvianetría, no existiendo descensos continuados 
que piedan ser atrihiidos a sohreexplotación. 

En los sectores costeros mreinales se Dresentan también ZOMS dr-- ~~ 
~ 

priMdas negativas de modo más permanente. abiert,as al mar, observándose 
icius de intrusión marina. 

E s  preciso destacar que rl '35 S: de Los pecu~sas ( 2 4  th13/año) se d- 
i i r i a r i  para el abast,ecimiento de Málaga. Estos rec~rsos pieden verse modifica- 
dos de diversas f o m s ,  en primer l q a r  por la constnicción de enbises en -- 
Los afluentes laterales de mayor entidad, princi@nente Campanillas, Río - - 
Grande, Seco y Pereilas, que originarían su reducción. Por otra parte, existe 
ima tendencia a la diminución de las aportaciones subtecráneas procedentes - 
ide Nerra de Mijas,  debido a su intensa explotaciiin actual en su sector Nor-- 
occidental. 'Todo ello nos lleva a considerar l a  necesidad de la hisqueda e i~ 
vestigación de nuevos r-ecwsos que consideramm pcdrian obtenerse en los mac' 
:%os carbonatados de cabecera del Sistena Yunqiiera-Nieves, con lo que también 
:ie mjomTía la calidad q-ca de las apms de ?-tos acuíferos. 

E l  acuifero det.rítico ligado al río Fuengirola, presenta unas pérdi 
das al mar de unos 4 h3/año, si bien debido a bombeos intensivos localizados 
on el cauce del río a 1 h. de la costa se pr<du<en importantes descansos en 
es t ia je ,  existiendo indicios de salinización. En .rlgunos puntos próximos al ~ 

litoral l a  superficie piezdtrica permanece prácticamente constante bajo el 
nivel del mar durante e l  periodo de explotaciones. aunque en el manento en -- 
que se internnipen éstas se produce la recuperaciiin, fen-no que es w c h o  -- 
más rápido en los sectores más próxims al río. 

En este s i s t m  los recwsos pleden incrementarse d i a n t , e  l a  explo 
tación del acuífero carbonatado ,le cabecera (tnrdr oriental de Sierra Blanca7 
y por la utilización de las agua,i rosiduales depuradas del sector costero y ~ 

de MiJas. 

En la Lona lit,oral sitiiada w&rr Marbella Y EStepona se local iza  im 
acuífero costero que u<:upri una estrecha franja de 40 lans de lorgitud y 2 lana. 
de anchura, constituida por materi.ales pliocériico- Y cuaternarios arenosos. - 
t: l  canportamiento del acuífero es diferente dependiendo de l a  cuantía de las 
explotaciones y de las mayores o menores posibilidades de alimentación proce- 
dente de los arroyos que se inician en su cuenca alta; así el sector oriental 
al tener una cuenca en cabecera de materiales imprmeables, contrasta negati- 
vamente con los sectores central y uccidental, en los cuales, las cabeceras - 
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de cuencas, satán cmsti tuidw pr lm m a t a l b  csrboiutdoll de Sierra 61% 
ca, de la unidad Ymquera-Nhmes y & ~EIS paridotitas de Sierra Bermeja. 

oriental y por otpa parte as cuantifican unam salidas a l  mar de 3 m3/aíIo en 
el resto del ecuifero. 

por todo e l lo  exista una sobreuplotsción local izda en e l  sector - 

E s t e  si.%- en BU sector a n t r e l  quedará DPdificado a l  realizarse 
el tr-w de los ríos uubiu, owdalmins y owdalmuua hacia el d l s e  - 
de l a  h e p c i h  con motivo da garantizar el  abaatecidento urbano de l a  Cos- 
te del Sol Occidental; p r  lo  que - recurms quedarán di- . No oba-- 
tante, existe una pxibil idad Q a n t n i s t r a r  m e ~ ~  ncursoe pmcalsntes de - 
los macizos carbonatedos de cabecera, tanto a l  embalse de l a  C a i a p c i ó n  c w l ~  
a l  ~ t m  del sistanal 

Hacia el  E s t e  k localiza el acuifem CoQtero de Huulva, de reduci 
das dLransiones y de recuraos propios limitados, con l a  existaneia de dos pe- 
quáioe acuifems carbaiatados en cabccera que preaQItan 5 W/año de recuraos 
totales que se dnnn iadimte nnmtia lea .  

E l  río M a r o  se caracteriza por preaaitar en cabecera a c u i f n m  
carbaiatados con elevados recuraas que sed- por manantiales, ubicados - 
en las cercanias de su. cauce. 

En los últ- balancea efectwdoa se cuantifican unam elevaba pé: 
didas a l  mar p&entes del acuifem (13 %l)/aíIo), pero que 8-m minoritarias 
en canparación con l a  aportacih superficial a través de 1.a a @ a ~  del río. - 
Puesto que este a i s t w  eg el d. ucedentario de la  CUenCd, se cmsidera ne- 
cesaria su regulación. 

Las a-iscss del plioceno de S o t r y r d e ,  ubicadas en la  deacmboca- 
dura del Guadiaro, poseai 5 W/ño de recuraos de los que gran parte se piec 
den a l  mar í3,8 Ib13/rño). 

Los acuifhms 1Qados a los cauces de los rios Cuadarranque y Pah- 
"es, constituidos por materialea detri t icos del Pliocano y Cuternario, pre-- 
senm unaa pérdidas a l  mar evaluadas en uno6 6 ,s  th3 /do ,  los b a n b  8011 e 
casos y no ex i s t e  i n t r u a i h  salina. No obstante el hecho de que presentan una 
pendiente m y  baja en 8u t r a o  final, ocasiona que el  agpa marina en la  plea- 
mar pmetre a lo  largo del cauce grandes distancias. 

En este si&- 8~ encuentran ubicadas en cabecera las presas de -- 
Guadarranque y Charco Redondo. 
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Consideraciones finales 

Los acuíferos detri t icos costeros se caracterizan por tener, geue- 
idmente, unos ~ecursos propios bajos, mientras que los recursos ajenos son 
de mayor cuantía que los propias. 6i l a  mayor parte de l a  Cuenca Sur existen 
iicuíferos carbonatados de cabecera cuyos recursos propios son los predanim- 
tes. En el los  existen manantiales cuyas salidas recargan a los acuíferos coz 
rkros i d i a t o s ,  o bien en épma de aguas a l t a s  descargan a través de los - 
ríos directamente a l  mr. 

Por otro lado existen acuíferos carbonatadas costems, los cuales 
noml ren te  
dad de l a s  Alberquillas en Sierra Tejeda-Almijara, el existente entre las 
hlaciones de Calahonda y C a s t e l l  de Ferro y e l  sector de la Sierra de Gador 
a l  Oeste de .La ciudad de Almeria. 

se descargan directamente a l  mi-, t a l e s  son los casos de la U@ 

Fn cuanto a su s i t u a c i h  actual, p0a- establecer tms grandes - 
e”p0s de acuíferos costeros. En primer lugar aquellos acuíferos que son ex- 
r:edentarios, en los cuales existen UMS salidas importantes hacia e l  mar, en 
este grupo se incluyen los acuíferos del C- de Gibraltar, e l  aluvial  del 
Cuadiaro, e l  carbniatado de Sierra Tejeda-Almijara, el detr i t ico de Motril- 
Salobreña y e l  delta del Adra. 

lJn segundo grupo de acuíferos sobreexplotados, en los cuales exis- 
ten unos caisunns anuales de l a s  reservas, Cmpo de Dalias, Sector del Campo 
de Níjar. 

Y im tercer. grupo, en los cuales se or ig ina una sobreexplotación - 
tanporal en época de est.iaje con l a  formación de importantes depresiones que 
piroducen incrementos en l a  salinidad por intrusión marina. 

En los acuiferos sobreexplotados es necesario incrementar los re-- 
cursos ajenos, así en el Campo de üal.ías, estos aportes provienen de l a  pre- 
sa de kn ina r  en el río Adra. Fn e l  resto de los acuiferos l a s  acciones a -- 
realizar dependerán fwdamentalrente de la existencia o no de acuíferos car- 
bonatados en cabecera. En e l  caso de no ex i s t i r  éstos, por ejenplo detr i t ico 
d e  C a s t e l l  de Ferro, la posible solución seria l a  construcción de un embalse 
que rrtewa l a s  escorrentías superficiales importantes (avenidas), que nor-- 
malmente van a l  mr. 

En e l  caso de acuíferos carbonatados en cabecera que es l a  no- - 
casi general de l a  distribución de los acuíferos de esta cuenca, los aportes 
necesarios se pieden obtener mediante su -ación por baterías de sondeos 
ícarbonatado de Alhinol), por galerías de captación (Guaro), mediante l a  .-- 
constmccián de presas ( r í o  Guadalfeo, río Verde de Marbella, Guadalhorce, - 
d o  Vélezi o bien una -1aciÓn de t ipo mixto ccmo @ría ser el r ío  Verde 
de Alrmiiffar y las ríos Torrox y Algarrobo. 

Esta r&acii>n mixta tendría UM doble finalidad, por un lado - - 
enbalsar las escorrentías en régimen de avenidas, y por otro lado en prolon- 
gados pericdce de sequía, n o m l e s  en esta región, l a s  demandas se podrían - 
satisfacer en base a l a  explotación de las reservas en los enbalses subter- 
neo6 de cabecera. 
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No obstante hay que tener en cuenta que l a  construcción de UM pre- 
sa -s arriba de un aniifero costero lleva consjgo e l  que durante unos *os, 
e l  periodo de ti- existente entre e l  cierre de l a  presa y l a  puesta en seE 
vicio de los  canales de riego, disminuyen en gran cuantía las recwsos ajenos 
de ese acuífero costero ( r ío  Vélez, río Alnwuora), y que por lo  tanto se de- 
berán prever deSaFhai8es mcduiados para su recarga y iie$ar así a una recon-- 
versión de l a  dinámica general del  área, pesto que los nuevos regadíos van a 
generar un mayor retorno de riegos y una posible disminución de los  -as - 
existentes. 

o tms  alternativas para incr-ntar los recursos en los  acuiferos - 
sobreexplotados consistirían en trasvases desde los  sistmus excedentarios -- 
junto con l a  utilización de las aguas residuales previamnite depiradas. 

También se considera de gran importancia las accimes en los cauces 
de los ríos que favorezcan la infi l tración, cano pisde ser la uti l ización de 
excavaciones (graveras . . . eic. ) , ejecución d e  balsas de pemolsción en los - 
tramos más perrneables y una tercera alternativa que en a- Casos podria - 
ser l a  ejecución de pantallas subterráneas sanipenneables, que generen mbal- 
ses subterráneos con l a s  misipuimtes retencimes de flujo.  

C- ú l t i m  aspecto, consideramos l a  necesidad de efectu8r balances 
detallados en todos las sisteaas acuíferos cO8terr.3 en los qUC 8e C u M t i f i F  
las salidas a l  mar y M sean éstas el t k e n o  que se ajuste para c d a r  el - 
balance. Para e l l o  seria necesario realizar una red piezanétrica ccnpleta, -- 
con determinación de los p a r b t r o s  hidrodirhicos de los auiiferoa y medidas 
de los gradientes hidráulicos y salinidades en l a s  diferentes épocas del *o. 
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