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Sondeo: Casas de Fernando Alonso -1
 

Termlno municipal: Casas de Fernando Alonso Provincia: Cuenca
 

Sonda/contratista: Rotopercusi6n /EDASU
 

SITVACION:
 

Hoja topografica: N° 716 San Clemente
 

Numero Hoja/octante:
 

Coordenadas V.T.M.: X:557940 Y:4354970
 

Cota aproximada:720 (+/-10) m s.n.m. 

CARACTERISTICAS: 

Profundidad: 125 m 

• Profundidad final: 118 m.
 

• Referencias topognlficas: A unos 25 m del Pozo "de las Arenas", al 1,5 km al sur de la
 

• localidad.
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1. INTRODUCCION
 

Dentro del convenio de asistencia tecnica suscrito entre el Instituto Geo16gico y Minero 

de Espana (LG.M.E.) y la Excma. Diputaci6n Provincial de Cuenca, en abril de 2005 se 

redacto el "Informe hidrogeologico para la mejora del abastecimiento de agua 

potable del municipio de Casas de Fernando Alonso (Cuenca) JJ, en el que •
 se 

• zona, la perforaci6n de un sondeo. 

••


•
•


•


recomendaba, de acuerdo con las caracteristicas geo16gicas e hidrogeologicas de la 

1.1. Objetivo 

El objetivo era obtener agua de buena calidad y con un caudal suficiente para atender 0 

complementar la demanda maxima de agua del municipio de Casas de Fernando 

Alonso, cifrada en 4.6 Lis. Para ella se recomend6 la perforaci6n de un sondeo que 

captase los depositos carbonatados cretacicos que pudiesen encontrarse bajo los 

dep6sitos detriticos terciarios en la finca del Ayuntamiento donde se encuentran los 

pozos de abastecimiento. 

Se realiz6 una perforacion de investigaci6n (CASAS DE FERNANDO ALONSO-l), 

reperforandose y entubandose para su posterior aprovechamiento. I

I 

I

I

I

I

I
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2. EJECUCION DEL SONDEO I: 

I: 
2.1. Situaci6n I: 

I: 
El sondeo CASAS DE FERNANDO ALONSO-l se ubic6 A unos 25 m del Pozo "de K 
las Arenas", all,5 km al sur de la localidad. 

E 

Esta ubicaci6n corresponde a un punta de la hoja n° 712 "San Clemente" de K 
coordenadas U.T.M. X:557940 Y:4354970 y una cota aproximada de 720 (+/-) 10 m E 
s.n.m. II: 

E 
2.2. Caracteristicas especificas de la obra 

II: 

E2.2.1. Consideraciones constructivas 

E 

La ejecuci6n del sondeo se realiz6 durante la segunda quincena de octubre de 2005, a: 
aunque par numerosos problemas constructivos se prolong6 hasta finales de noviembre I: 
de ese afio (fotos 1 y 2). a: 

I: 

E 

I: 

E 

I: 

I: 

I:Fotos 1 y 2- Vistas de laperforaciondel sondeo Casas de F'emando Alonso-I, 

I: 
La perforaci6n del sondeo se inici6 con diametro de investigaci6n de 220 mm, E 
deteniendose a los 104 m por presencia de arenas. Se reperfar6 con 380 mm y se entub6 E 
con 318 mm hasta los 104 m. Se prosigue la perfaraci6n pero vuelven a aparecer arenas E 

E 

t 
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•••.
I a los 116 m. Se detiene la investigaci6n y se replantea el trabajo: se saca la tuberia 

I- auxiliar de 318 mm, se reperfora con un diametro de 500 mm y se entuba con 400 mm 

hasta los 100 m. Se reperfora por dentro de la tuberia con un diametro de 395 mm y seI 
hace bajar la tuberia de 400 mm hasta los 123 m. Se pone como tuberia auxiliar una de I 

• 318 mm y se reperfora con 220 mm pero no avanza mas de 125 m, apareciendo arenas a 

121 m y a 125 m, llegando con el martillo de 220 mm a 126 m de profundidad. Se 
I 

• 
introduce una tuberia de 250 mm por dentro de la de 318 mm, con su filtro instalado, 

que s6lo desciende hasta 118 m, retirandose a continuaci6n la tuberia auxiliar de 318 

I mm. 

2.2.2. Perfil litologico 

De acuerdo con el infonne hidrogeo16gico previo realizado, los materiales atravesados 

en los sondeos se corresponden principalmente a materiales de edad cretacica y terciaria. 
I
 

I
 

• 
Se perforaron los siguientes materiales: 

0- 2 m Arenas limosas. I 
2- 6 m Arcillas. 

I 
6- 16 m Caliza micritica blanca y margosa.
 

I 16- 20 m Caliza micritica blanca, gris y oquerosa.
 

20- 24 m Margas ocres.
 I 

• 24- 26 m Arcilla roja. 

26- 28 m Caliza oquerosa.
 

I 28- 30 m Arcilla raja.
 

30- 44 m Caliza micritica gris.
 I 
44- 56 m Margas grises con niveles calizos grises. 

I 
56- 60 m Caliza gris parduzca. 

I 60- 64 m Caliza recristalizada gris, con patinas ocres.
 

I 64- 70 m Margas con niveles arenosos.
 

70- 74 m Arcillas y arenas.
 I 
74- 84 m Arcilla con horizontes arenosos a 83 m. 

I
 

I
 

I
 

J 



84- 94 ill Arcillas y arenas gruesas a base.
 

94- 98 ill Ca1izas rojizas, grises y b1ancas.
 

98-105 ill Arena fina blanca.
 

105-107 ill Arena gruesa.
 

107-113 ill Caliza micritica parda y ocre.
 

113-126 ill Arena media de tonos rojos, ocres y marrones.
 

Se atravesaron niveles acuiferos a 10-16 m (0.25 Lis), 24 m (2 Lis), 42 m (3 Lis), 94 m 

y a partir de 100 m. 

Las formaciones atravesadas parecen corresponder a: 

0- 94 ill Depositos detriticos y carbonatados terciarios.
 

94- 126 ill Depositos carbonatados y detriticos terciarios 0 cretacicos.
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2.2.3. Acondicionamiento de fa obra 

En el sondeo CASAS DE FERNANDO ALONSO-l se instalaron las siguientes tuberias 

definitivas (tabla 1). 

TRAMO DIAMETRO (mm) 

0-6m 510 

0-100 m 400 

0-118 m 250 

TRAMOS CON FILTRO PUENTECILLO 

79-115 m 

Tabla 1.- Detalle de los tipos de entubacion. 

2.2.4. Hidroquimica 

Se han realizado un analisis fisico-quimico (tabla 2), que muestra un agua de facies 

sulfatada calcica, con una conductividad de 990 u/cm. El contenido en nitratos es de 

44 mg/L.I


•
I' 

•
 
I

•• Tabla 2.- Componentes quimicos (en mg/L) y conductividad (en jlS/cm) del agua de " CASAS DE
 
FERNANDO ALONSO-l ".
 

I;
 
Segun la figura 1, la facies hidroquimica es muy similar a la del sondeo de Simarro

, 

I

I.

regantes pero no a la de los Pozos Arenas. Aunque no se tiene una dataci6n de los 

materiales del sondeo nuevo, no es descabellado considerar que se trate del acuifero del 

Cretacico Inferior y que sus aguas sean similares a las jurasicas . 

I
 

I

I
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Figura 1.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las captaciones existentes en la zona y del sondeo 
CASAS DE FERNANDO ALONSO-l. 

2.2.5. Consideraciones hidrogeologicas 

Desde el punta de vista hidrogeo16gico el sondeo afecta a los acuiferos cretacicos de la 

D.H. 04.04 "Mancha Occidental", perteneciente a la cuenca del Guadiana. La 

profundidad del nivel piezometrico era de 62.78 m (29/11/2005) 0 una cota 

piezometricade 657.22 m s.n.m, 



•
1\ 

•••
2.2.6. Resultados del ensayo de bombeo •

•
BaINS S.L. realiz6 un ensayo de bombeo del 29 al 30 de noviembre de 2005. Se • realizaron 6 escalones: 1 h (1 Lis), 2h 30' (3 Lis), 2 h 30' (5 Lis), 5 h 30' (8 Lis), 5 h •

•
(10 Lis) y 6 h (12 Lis). El resultado obtenido es poco interpretable. El descenso total es 

de 1.66 m y la recuperaci6n es inmediata, en 3 minutos. Una aproximaci6n de la •
transmisividad puede ser del orden de 500m2/dia. Para un descenso maximo de 5 m y 

• un tiempo de bombeo de 60 dias, intentando evitar arrastres, el caudal de explotaci6n 

• recomendable es de 7 Lis. 

•
2.3. Resultados obtenidos •• El sondeo CASAS DE FERNANDO ALONSO-l alcanz6 una profundidad de 125 m. 

••
Dicho sondeo se consider6 positivo y, tras la prueba de bombeo se recomienda un 

caudal de explotaci6n de 7 Lis. 

•

• Se desconoce la calidad quimica y bacterio16gica del agua para el consumo humano, 

• ya que aun no se ha realizado el correspondiente informe sanitario por parte de la 

• Junta de Castilla-La Mancha. No obstante en el analisis quimico realizado por el 

IGME se han determinado que las aguas cumplen 10 establecido en el anexo B del 

•
• RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano, aunque el contenido en nitratos es muy elevado (44 mg/L). 

Asimismo el elevado contenido en sulfatos (340 mg/L) excede el valor parametrico de 

•
• 250 mg/L establecido en el anexo C del RD 140/2003.

• 
I	 No se dispone del analisis quimico y bacterio16gico realizado por la Consejeria de 

Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo recomendable su I 
realizaci6n para determinar la potabilidad. 

I 

I 

•• 
I 
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3.PROPUESTA DEL PERiMETRO DE PROTECCION 

8: 
3.t.Marco hidrogeol6gico regional a 

IE 
Regionalmente, la zona estudiada se encuentra dentro de la D.H. 04.04 "Mancha 

Occidental" (figura 2). Tiene una superficie aproximada de 5.000 km'. Se definen dos 

grandes formaciones acuiferas: mesozoica y terciaria-cuatemaria. 

E 
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Figura 2.- Situacion del area estudiada en la UU.HH. En el rectangulo se indica el area de estudio. • 
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• Comunidad de Regantes de El Simarro, que extraen en tomo a 900-1100 Lis. La 

• captacion se abastecimiento, situada a1go mas alejada, con una profundidad de 311 m, se 

• explota con un caudal de 8 Lis. Hidroquimicamente las aguas son de facies su1fatada 

• calcica, con contenidos notables en nitratos (39-42 mg/L). Atendiendo a 1a figura 1 el 

•

,

•

••••
•
•

3.2. Marco hldrogeologico local 

Las formaciones acuiferas existentes en 1a zona corresponden a formaciones 

carbonatadas jurasicas, carbonatadas y detriticas cretacicas y detriticas terciarias. 

Las formaciones jurasicas (tabla 3) se captan al norte de la poblacion, en e1 termino 

municipal de Vara de Rey. Existe un conjunto de seis captaciones, explotadas por 1a 

I

I 

I

I

I

I

••
I

•
I 

sondeo Pepe y el de Simarro Ayuntamiento tienen una hidroquimica muy similar. No es 

descartab1e que, cubierto par materia1es terciarios, se pudiera encontrar proximo e1 

Jurasico 0 e1 Cretacico Inferior, por una erosion de los niveles cretacicos superiores 

(IGME, 2005). 

Son 6 sondeos can un 
caudal conjunto de 
900-11 00 Lis. 

R80 (5/04) (640) 

69.38 (4/05)(665.2) 

378s 

Tabla 3.- Inventario de los puntos de agua existentes que captan las aguas del acuifero jurasico. (nat
naturaleza, prof.-profundidad, S- sondeo, A U- abastecimiento urbano, R-riego). 

Las formaciones carbonatadas cretacicas se sinian en la parte cubierta por las 

formaciones terciarias y que corresponden a1 inicio de la Llanura Manchega (tabla 4). 

Las formaciones calizas que constituyen acuiferos corresponden a las de edad
 

Senoniense (mas superficia1es) y las turonienses. No obstante, en e1 sondeo CASAS
 

•
 

I

I

I

I

I

I 
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DE FERNANDO ALONSO -1 las formaciones carbonatadas y detriticas del •
Cretacico Inferior corresponden a un espesor reconocido de 32 m en los que se han 

identificado niveles arenosos y carbonatados. 

La estructura en el area de la Llanura Manchega puede corresponder a un conjunto de 

••
•
II 

bloques hundidos (figura 3), aunque no parece desconectar a las formaciones acuiferas
 

ya que e1 nivel piezometrico es muy similar, en torno a 670-690 m s.n.m. en la
 

inmediaciones de Casas de Fernando Alonso. Los sondeos "Casas de los Pinos" y 2329


2-0009 parecen indicar que las calizas cretacicas se encuentran a una profundidad en
 

torno a 110 ill. No obstante, en el entorno de Casas de Femando Alonso no se dispone .:
 
de informacion.
 

... •
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Figura 3.- Corte interpretativo de fa estructura en fa zona de estudio. 

.:
•

Se han reconocido diversos sondeos al Sur de la zona de estudio, que, segun sus 

propietarios alcanzan formaciones calizas a una profundidad comprendida entre 80-90 • 
m. Los sondeos estudiados en IGME, 2005 en la zona de estudio corresponden al 1£ 

Sondeo Pepe, Sondeo Gravera y Sondeo 2. • 
• 
K1 

El sondeo Pepe, atraviesa , de techo a base, 80 m de arcillas y arenas y 80 a 100 m 

de calizas. El caudal de explotacion es de 7 Lis con un nivel dinamico en tomo a 72 
E 

m, mostrando una transmisividad en tomo a 20 m2/dia. De los otros sondeos del 
E 

entorno tambien se dispone de escasa informacion. Sus caudales de explotacion se 

Eencuentran en torno a 11-22 LIs. En conjunto las cotas piezometricas se encuentran a 

676-695 m s.n.m. E 

E 
En el sondeo Casas de los Pinos se realizo en enero de 1980 un ensayo de bombeo en el 

• 
IE 

que se obtuvo una transmisividad en torno a 300 m2/dia. 

It 

E: 

1= 
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Hidroquimicamente (figura 1), las aguas del entorno de Casas de Fernando Alonso 
•.'• corresponden a unas facies de mezc1a, entre bicarbonatada a sulfatada calcica, con una 

conductividad entre 750-968 flS/cm.If 

I~ 

I 

I' 

• 
I 

I 

•
I 

•
I 

Tabla 4.- Jnventario de los puntos de agua existentes que captan las aguas del acuifero cretacico. 
(nat-naturaleza, prof'-profundidad, P'pozo, AU- abastecimiento urbano, R-riego, J- industrial, A
abastecimiento). 

14-22 

8 

11R 

R 

AU 20 

35 (695) 

35-45 (685-695) 

45.7 (1/80) (676.3) 

45.5 (11/79) (676,5) 133 

100 

140 

75 

s 

s 

s 

s 

Las formaciones detriticas y calizas terciarias (tabla 5) se han identificado en lasI 
captaciones de Casas de Fernando Alonso, a una profundidad entre 10-18 m de

I 
profundidad. Tambien se han reconocido en el sondeo de abastecimiento de Casas de los 

I 
Pinos, hasta los 55 m, principalmente depositos calizos. Respecto a los niveles 

•
I arenosos, en los "Pozos Arenas"- dos captaciones de profundidad menor a 30 m-la 

profundidad del nivel piezometrico es somera, en tomo a 8.5 m. La cota 

I piezometrica en esta zona se encuentra en 751.5 m s.n.m. El caudal extraido en 

• ambas captaciones es de 4 Lis aunque no 10 mantienen mas de 30'. Las aguas de los 

"Pozos Arenas" muestran una conductividad en tomo a 670 flS/cm, correspondiendoI 
a un agua bicarbonatada calcica con un elevado contenido en nitratos (96 mg/L) , 

I 
efecto de la actividad antropica, 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



Tabla 5.- Caracteristicas de las captaciones en los depositos detriticos terciarios (nat-naturaleza, 
prof'-profundidad, Pspozo, AU- abastecimiento urbano). 

3.3 Vulnerabilidad del acuifero 

3.3.1 Inventario defocos de contaminacion 

En el entorno del Sondeo "Casas de Fernando Alonso-I", es un area de campos de
 

cereal, vifias y huerta. Como focos remarcables se encuentran (fotos 3 a 8):
 

-Vertedero Residuos solidos del Ayuntamiento: Esta vallado. Se vierte productos
 

inertes pero tambien los compuestos organicos para cultivar setas. Las coordenadas
 

UTM son X: 557688; Y: 4354465.
 

-Gravera. Situado junto al vertedero anterior. En explotaci6n.
 

-Aguas residuales. Esta previsto c1ausurarlas en 2007. X: 559299 Y: 4355941.
 

-Aguas residuales 2. En 2007 se instalara una depuradora. Se infiltra en el terreno. X:
 

558338; Y: 4357123.
 

-Vertedero RSU. Fue c1ausurado enjunio de 2006. X: 558500 Y: 4357702.
 

-Gasolinera. X: 557688 Y: 4356057.
 

-Cementerio. X: 557975 Y: 4356927.
 

Su situaci6n se refleja en la figura 4.
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Fotos 3, 4, 5, 6 , 7 Y 8.- Vista de la situacion de la captacion y del entorno. Vista de los cultivos. 
Panordmica del vertedero de inertes proximo a la captacion. Foto del vertedero clausurado previo a la 
misma, en diciembre 2005. Vertido de ARU Vista del vertedero de RSUya clausurado. 

I 



Figura .- Situacion de losfocos de contaminacion mas importantes. 

3.3.2 Estimacion de la vulnerabilidad 

Una de las metodologias mas adecuadas para la detenninaci6n de la vulnerabilidad es la 

realizaci6n de una cartografia de vulnerabilidad. Para ello se pueden usar distintos 

metodos, aunque uno de ellos es el indice DRASTIC. Este fue desarrollado para la 

Environmental Protection Agency (EPA), con el objeto de evaluar la vulnerabilidad 
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intrinseca de los acuiferos. De uso muy difundido, tanto para la cualificaci6n 

(evaluaci6n cualitativa) como para la cartografia, se basa en la asignaci6n de indices que 

van de 1 a 10, de acuerdo a las caracteristicas y el comportamiento de las variables 

consideradas en el acr6nimo DRASTIC: D (profundidad del agua), R (recarga neta), A 

(litologia del acuifero), S (suelo) T (topografia) I (impacto en zona no saturada), C 

(conductividad hidraulica del acuifero). 

Ademas de 10 expresado, a cada variable se le asigna un peso 0 ponderaci6n, de acuerdo 

a la influencia respecto a la vulnerabilidad. Para el peso ponderado se emplean indices 

entre 1 y 5, adoptando los autores el mayor (5) para la profundidad del agua (D) y 1a 

• litologia de la secci6n subsaturada (I) y el menor (1) para la topografia (T) (tabla 6). 

•
• La Ecuaci6n utilizada para calcular el indice DRASTIC:
 

• 

I

I

••
Donde R = VALOR, W = INDICE DE PONDERACrON. 

Ambos indices se multiplican y luego se suman los 7 resultados, para obtener un 

valor final 0 indice de vulnerabilidad, cuyos extremos son 23 (minima) y 230 

• (maxima). 

I

I

I

I 

I

I 

I 

I

I 

I

I

•
I
 

Esto se aplica a celdas cuadradas de 400 x 400 m. 

El rango posible de valores del indice DRASTIC esta comprendido entre 23-226 siendo 

mas frecuentes valores entre 50-200. Los intervalos de vulnerabilidad 0 riesgo se 

definen en funci6n de la aplicaci6n. En el trabajo realizado se han establecido los 

siguientes grados: 

<100 Vulnerabilidad insignificante 

101-119 Vulnerabilidad muy baja 

120-139 Vulnerabilidad baja 



c 
c: 

140-159 Vu1nerabilidad moderada c 
160-179 Vulnerabilidad alta C 
180-199 Vulnerabilidad muy alta c 
>200 Vulnerabilidad extrema 

~ 

t 
Para el presente estudio se han considerado siempre los acuiferos mas superficiales, 

t que corresponden a los acuiferos detriticos terciario-cuaternarios. Los dep6sitos 

Ccarbonatados terciarios captados en los sondeos Pepe y Gravera, presentan 

profundidades de nivel piezometrico en tomo a 35-45 m, mientras que el sondeo t 
nuevo el nivel piezometrico es mas bajo, en tomo a 68 m. r 

[ 

Los datos que se han empleado para la estimaci6n del indice son los siguientes: c: 
c 

• Las profundidades del nivel piezometrico para el detritico terciario
c

cuatemario se ha considerado el menos favorable de los niveles 

t::piezometricos registrados, que corresponde a 8.51 m (412005). Para los 

dep6sitos cretacicos se ha utilizado el nivel de 35 m (695 m s.n.m.). c 
• Respecto a la recarga se ha tornado una infiltraci6n de 180 hm"afio para la c: 

D.H. 04.04 "Mancha Occidental" y para una superficie de 5022 km2 la c 
recarga resultante es de unos 40 mm. c: 

• Para la Iitologia del acuifero se ha considerado altemancia de aremscas, c: 
arcillas y calizas (A=6) y para los dep6sitos cuatemario-terciarios arenas y 

r;
gravas (A=8). 

c 
r;• Para el suelo se ha considerado el caso mas desfavorable, el de suelo ausente 

s=o. c 
• Para la conductividad hidraulica en materiales terciario-cuaternarios se han t: 

2/diautilizado datos bibliograficos, considerandose un valor de 500 m y c 
suponiendo un espesor saturado de 21 m, la penneabilidad horizontal seria de c 
24 m/dia. Para los materiales carbonatados cretacicos se ha considerado una 

c 
c 
c 
~ 
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T de 200 m2/dia, procedente de los ensayos de bombeo de Pozoamargo, un 

espesor saturado de 52 m (considerando todos los tramos carbonatados y I 
detriticos del sondeo nuevo) 10 que supone una K de 4 m/dia. I 
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iNOICE DE PONDERACION 

PARA.METROS 

Profundidad del nivel piezornetrico 
Recarganeta 
Naturaleza del acuifero 

Tipo de suelo 
Topografia. Pendientcs 
lrnpacto en la zona no saturada 
Pcrmcabilidad 

D) RANGO PROFUNDIDAD (m) 

< J 5 
1.5-5 
5-10 
10-20 
20-30 
;> 30 

DRASTIC 

5 
4 
3 
2 
I 
5 
3 

VALOR 

10 
9 
7 
5 
2 
I 

I 
--.J 

I RI.RANGORECARGA VALOR 1 
(mm) 

I 

0-50 1 
50-100 3 

100-180 6 
180-255 8 
» 255 9 I 

Tabla 6.- indices de 
ponderacion y valores del 
indice DRASTIC. 

1Arcuiscas rnasivas 
ICatizas rnasivas 

.I~""' grnvusconglomerados
 
Basalto
 
Calizas carstiticadas
 

S) NATURALEZA. DEL
 
SIJELO
 

Arcilla no expansive y
 

A) I>ESCRIPCION RANGO VALOR 
LlTOLOCIA rmco 

I Arcillas, margas. limos 1-3 '2

IRoc", igncas Y 
metarnorficas 2-5 3
 
Rocas j cneas \
 
rnctarnorficas altcradas
 3-5 4IAlternancia de areniscas. 

I arcillas >calizas 5-9 6 I
4-9 
4-9 t 

6 
6 

4-9 
2-10 
9-10 I 

8 
9 
to 

VALOR 

I 

2 
3 
4

i	 5 
6 

desagregada 
Suclo organico 
Marga arcillosa 
Marga limosa 
Marga 
Marga arenosa 
Arcilla expansiva 
agrcgada 
Turba 
Arena 
Grava 
Delgado 0 ausente 

yio I 

I 
7 
8 
9 

I	 10 
10 

1 

I 

! 

I 
I 
I 

I 

1) RANGO TOPO-

GRAFtA (0;' de
 

iendlente maxima\
 
0-5
 
2-6
 

6-12
 
12-18
 
> 18
 

I) DESCRlPCION
 
L1TOLOC.ji\. 7.NS
 

i Arcilla, limo 
Esquistos, pizarras 
Calizas 
Arcniscas 
Alternancia de calizas, 
areniscas y arcillas 
Arenas y gravas con 
contenidoen arcilla 
Rocas metamorfieas e 
Igncas 
Arenas y gravas 
Volcanicas 
Calizascarstificadas 

Cl RANGO CONDUC-
TlVIDAD (,n Idla' 

<4 
4-12 
12-28 
28-40 
40-80 
> 80 

-
10 
9 
5 I
3 
I 

RA.,'\'GO VALOR 
TIPWO 

1-2 I 
2-5 3 
2-7 6 
4-8 6 

4-8 /) 

I4-8 6 
I 

2-8 4 
6-9 X
 

2-10
 
8-10 I__~ 

VALOR 

1 
2 
4 

6 
8 
lO 
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Como se observa en la figura 3 se observa que la vulnerabilidad es fiUy baja para los • materiales cretacicos, aungue para los cuaternario-terciarios la vulnerabilidad es • moderada. Para estimar el perimetro de proteeei6n se debera apliear a los dep6sitos 

•
euaternari0-tereiarios superiores. •
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••••• 3.4. Perimetro de protecci6n de las captaciones 

I 
Habitualmente es recomendable para el diseno de un perimetro de proteccion de I 
captaciones para abastecimiento urbano la definicion de tres zonas de proteccion: I 

I •	 Zona inmediata 0 de restricciones absolutas: tiempo de transite 1 dia 0 area 
fija de 100-400 m2. Suele estar vallada. I 

• Zona proxima 0 de restricciones maximas: tiempo de transito 50 dias. Protege 

•
I de la contaminacion microbiologica con criterios hidrogeologicos. En 

algunos estudios se ha usado el descenso del nivel piezometrico 0 el poder 
autodepurador. 

••
• Zona alejada 0 de restricciones moderadas: se usa el tiempo de transite de 

varios afios en funcion de los focos contaminantes, criterios hidrogeologicos 
o ambos. 

El acuifero captado parece corresponder a uno de tipo confinado. Ello implicaria que • 
I la proteccion del acuifero estaria favorecida por la ZNS y el suelo, asi como por la 

I intercepcion de niveles arenosos y calizos mas superficiales y aislados en el sondeo 

• nuevo. 

I 
Para la definicion de zona de restricciones absolutas se propone aplicar un area fija 

I 
que contemple el vallado y proteccion del area que encierre al sondeo nuevo y a los 

• 
I 

Pozos Arenas. Los limites corresponden a los ya existentes del terreno municipal 

estarian marcado por la carretera y el cauce del arroyo, correspondiendo a un 

I cuadrado de 75 x 37 m de lado. Las captaciones deben estar adecuadamente 

I protegidas de efectos exteriores: cierre de la cabeza de la tuberia del sondeo, un 

suave cono con una inclinacion para la circulacion de agua, con un diametro de unos I 

I	 

•
2 my aislamiento del exterior (foto 9). 

• 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
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Foto 9. Propuesta de perimetro de proteccion con restricciones absolutas. 

Para detenninar la zona de protecdon proxima 0 de restricdones maximas se 

puede establecer como metodo el de radio en rundon del tiempo de transito 

(IGME, 1991): 

La ecuaci6n volumetrica es 1a siguiente: 



•••••

I 

I 

I 

I 

Qt= m*HnR2 

H nR2 = Volumen total del cilindro
 
m- H nR2 = Volumen de agua contenido
 

Siendo: 

Q = caudal bombeado
 

• 1= tiempo de transito hasta la captacion
 
m = porosidad eficaz del acuifero 

I H = espesor saturado en la captacion 
R =radio del perimetro de proteccion 

I 
Se ha supuesto una direccion de flujo hacia el sur y se ha considerado el area dentro 

•
I 

de la elipse que corresponde a la isocrona de 50 dias. 

I	 Si consideramos un caudal bombeado de 7 Lis, un tiempo de transito de 50 dias, el S 

del acuifero detritico, que se considera confinado y se estima en 0.001 y una H igua1 I 

I	 

•
a 20 m (considerando el espesor saturado de los dos horizontes captados), el radio de 

• 
perimetro de proteccion obtenido es de 700 m (Foto 10). Se ha procedido a ajustarse 

a un rectangulo de 600x500 m aproximadamente. 

I 

I 

I 

I 

I 

• 
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I 

I 

I 

I 

I 

I 
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Foto 10. Propuesta de perimetro de proteccion con restricciones maximas. 

Para la definici6n de la zona alejada 0 de restricciones moderadas se ha tornado el 

radio correspondiente para 4 afios, correspondiendo a un radio aproximado de 3800 

m. Este area se limitara en funci6n de criterios hidrogeol6gicos (divisorias de aguas 

subterraneas, formaciones acuiferas suprayacentes, contacto con los materiales 

carbonatados cretacicos, topografia) y la direcci6n de flujo regional, que es hacia el 

Oeste, par 10 que aguas abajo del sondeo se reduciria el perimetro, englobando el 

perimetro un gran porcentaje del termino municipal (figura 4). 
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Figura 4. Propuesta de perimetro de proteccion con restricciones moderadas. 

Respecto al establecimiento del perimetro de protecci6n de la cantidad la zona es 

de cultivo y existen otras captaciones pr6ximas al sondeo, aunque los caudales mas altos 

que los del sondeo CASAS DE FERNANDO ALONSO-I, en tomo a 8-22 Lis. Como 

no se dispone de un inventario completo, se recomienda en un principio que el perimetro 

de protecci6n de la cantidad es la misma que la del area de restricciones moderadas. Los 

sondeos que se perforen dentro del perimetro de protecci6n, no deben afectar al sondeo 

del Ayuntamiento, por 10 que se les debera exigir la realizaci6n de un ensayo de bombeo 



y contro1ar durante 1a realizacion del mismo que no afecte notab1emente a1 sondeo 

municipal. 

La definicion de las po1igona1es envo1ventes que defmen las zonas del perimetro para e1 

Sondeo CASAS DE FERNANDO ALONSO-1 se recogen en1a tabla 6 y figura 4. 

Tabla 6. Poligonal envolvente del perimetro de proteccion de la calidady cantidad propuesto. 

>-l 
~oo

>-l z 
000 .... <
UE-< 
U~ 

<Ql,.l
zE-<O

0000 
O>-l~NI:l: 

N° PUNTO COORDENADAS 
UTM(X) 

COORDENADAS 
UTM(Y) 

Z 
(rn s.n.m.) 

A 557900 4355000 720 
B 557978 4355000 720 

C 557980 4354968 720 

D 557900 4354964 720 

>-l 00 
~ , < 
g~ 
tl~ 
Ql'<< .. ;:;:

ZCi:loo 
o .[0;) >-l 
N::::Z 

A 557341 4355500 720 
B 558500 4355500 720 
C 558500 4354500 720 
D 557341 4354500 720 

~ ~ 
~ ~ 

rJl;;" 
~ 

zrJl 
e~~ 
U~~ 
;~~ 

~E-<~P
ZrJl~Z 
O~O~ 
N~~U 

A 560717 4357364 720 
B 561629 4355036 710 
C 560269 4352396 730 
D 556549 4351876 730 
E 555901 4352692 720 
F 555333 4356668 720 
G 557013 4357052 720 
H 557861 4356788 710 
I 558885 4357364 710 

Las actividades a restringir en las distintas zonas del perimetro se recogen en 1a tabla 7. 
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Tabla 7. Definicion de las actividades dentro del perimetro de proteccion restringidas 0 

condicionadas. 

I Madrid, enero de 2006 

I El autor del infonne 

I 

I 
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CROQUIS DE POZO
 
CASASNDE FERNANDO ALONSO
 

(Casas de Fernando Alonso)
 
Prof. (m) 

"--1==1-_ 520_ 

- '150:<:6mm~ 

a 
2 

l6 

20 

24 
26 
28 
30 

34 

60 

70 

84 

98 
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a 

5 
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25 

30 

35 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

lOa 
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Arenas limosas 

Arcilla 

Calize. mi.c r Ltii.c e 
margosa 

Caliza rnicI::.1.tica 
oquero38 

Margas ocres 

Ar:cilla raj a 
Cer.liza oquerosa 
Arcilla r o j a 

Marges b Lence s , 

6 PE 

blanca y 

blanca, gris, 

grises 

Caliz8 m.i.cr Ltica gris 

Margas gri?es con niveles 
calJ...zo8 grJ...ses 

CalizB gris parduzca 

Calizas recristalizadas gris, 
con patinas ocres 

1'1argas con niveles e r eric e o e 

Arcillas y arenas 

Arcilla con horizonte arenosos 
a 83 In. 

Arcillas y arenas gru8s8s
hacia base 

Calizas rojiz8s( grises y
b Le nc e a 

Arena fina blanca 

Arena gruesa 

Caliz8 micritica parda y ocre 

Arena media de tonos rojos~ 
ocre5 y rnarrones 
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