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INFORME:

Esta obra se ha realizado como consecuencia de un proyecto elaborado por el instituto

Geológico y Minero de España QGME) incluido en el Convenio de asistencia técnica

suscrito por este organismo con la Excma. Diputación Provincial de Cuenca.

Este proyecto, se encargó para su ejecución a la Empresa COPERSA por el sistema de

adjudicación directa.
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1.1.- OBJETIVOS
f F

El objetivo de este sondeo es explotar las formaciones de calizas dolomíticas y
dolomras del Cretácico medio y calizas oolrticas con crinoides del Jurásico
superior, con vistas a obtener un caudal suficiente para atender las necesidades
de agua de le localidad de Saelices.

La demanda se estima en 3,5 1/s en caudal continuo para satisfacer la demanda
punta en estro. Para el verano del año 2000 se prevé un consumo de agua cifrado
en 5,1 1/s de caudal continuo.

{
1.2.- CONSTRUCCION

La obra se inició el 13 de Junio de 1985 y finalizó el 26 de Junio del mismo año.

El sondeo se realizó a rotopercusión alcanzando una profundidad de 188 m.
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2. CARACTERIST(CAS ESPECIFICAS DE LA OBRA

jf
2.1.- EMPLAZAMIENTO

ry � 4
9 t

El sondeo se emboquilló a 800 m. al NF de Saelices en calizas y margas
cretácicas.

3 6

Geológicamente esta zona se sitúa en las estribaciones más occidentales de la
Cordillera Ibérica.

Los materiales aflorantes en el área próxima al sondeo se atribuyen a edades
comprendidas entre el Jurásico y el Cuaternario.

k

Los materiales más antiguos corresponden al techo del Jurásico (J) constituidos
por margas claras con intercalaciones de calizas margosas, cuya potencia es
difícil de determinar . La parte superior de esta formación la constituyen 10 - 20
m. de calizas oolíticas con crinóides.

r(
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Fl cretácico inferior (C1) corresponde a 10 m. de arenas y areniscas de diversos
} colores con Importante predominio de cuarzos redondeados. Hay intercalaciones

de margas arenosas y arcillas, siendo estas más abundantes hacia el techo.

Sobre el conjunto anterior se encuentran 20 - 30 m. de calizas dolomíticas y
dolomías correspondientes al Cretácico medio (C2).

El Cretácico medio superior (C3) es margoso-arenoso, de diversos colores, con
i

abundante óxido de hierro y frecuentes intercalaciones de arcilla. Su potencia es
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de unos 20 m.

Culmina el Cretácico con una serie de 50 m. alternante de calizas, más o menos

inargosas, a veces dolomíticas y margas . Hacia el techo los términos se van

haciendo más margosos.

Discordante con los últimos niveles calcáreos del Cretácico superior aparece una

serie continental Paleógena (Pg) formada por arcillas material detrítico,

conglomerados y areniscas con niveles evaporíticos de sedimentación lacustre.

La mayor parte del Mioceno aflorante (MI) corresponde a materiales arcillosos

? ~r detrítico-evaporíticos. Sus grandes extensiones rojizas rellenan la superficie de

erosión formada por los relieves plegados secundarios. Fn la base de la formación

aparece un potente espesor de yeso masivo.

Sobre esta formación aparecen delgadas capas de caliza de menos de 10 m. de

espesor.

1
Los depósitos cuaternarios están constituidos fundamentalmente por sedimentos

finos, arcillas, limos y arenas, con lentejones esporádicos de arena gruesa y

gravas mal graduadas.

Estructuralmente la zona, corresponde a las estribaciones más occidentales de la

Cordillera Ibérica . Los relieves principales están constituidos por terrenos

mesozóicos rellenados en buena parte por materiales subhorizontales neógenos y

cuaternarios.

bservan corresp a losF.n general , las alineaciones montañosas que se o p



núcleos anticlinales de las estructuras secundarias, en los que la erosión ha

desmantelado los materiales posteriores al Jurásico.

Hacia el Suroeste de la zona estudiada, los pliegues tienen la dirección casi }

constante N-S característica de la Sierra de Altomira. En cambio, hacia el

Sureste los pliegues tornan un ligero encurvamiento de 300 que tiende a

aproximarlos a la dirección de la tectónica principal de la Cordillera Ibérica.

l
2.2.- PERFIL LITOLOGICO

Los 188 m. de sondeo se realizaron integramente en materiales cretácicos,

suspendiéndose la perforación a techo del Jurásico. }

Se inició la obra atravesando 14 m. de calizas crema y posteriormente otros 14

m. de calizas con niveles de margas . Todo este tramo corresponde al cretácico

superior . Del metro 28 al metro 44 se atravesaron margas de diversos colores,

que corresponden al Cretácico medio-superior.

Por acción de una serie de fallas, el sondeo vuelve a cortar calizas con margas

del Cretácico superior hasta una profundidad de 74 m. A continuación, el sondeo

entra directamente en dolomías del Cretácico medio hasta una profundidad de

117 m . que atraviesa margas hasta el metro 128 de perforación. A esta

Profundidad el sondeo corta dolomías similares a las del tramo anterior hasta el}

metro 138 que entra en 11 m. de calizas crema. Posteriormente , se pasa a un

nivel de 12 m. de espesor de calizas margosas y en el metro 161 de perforación

se cortan de nuevo dolomías del Cretácico medio hasta el metro 169 que pasa a

un nivel de 13 m. de margas y calizas con margas . Finalmente, se cortan 3 m. de

margas con arena y otros 3 m. de arenas sil iceas pertenecientes al Cretácico

inferior.
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La repetición de términos y el espesor de dolomías atravesado, evidencian una

serie de fallas paralelas que afectan a los materiales perforados.

2.3.- CONSIDERACIONES HIDROGEOLOGICAS

Hidrogeológicamente, esta zona se emplaza en el sistema nº 19 "Unidad Caliza

de Altomira" del Mapa de Sistemas Acuíferos de España.

Al no disponer o no existir datos de sondeos ejecutados en las formaciones de

interés hidrogeológico en las inmediaciones de la zona de estudio, sólo se
disponia de la información que porporcionaban los manantiales existentes. Así

pues, las características hidrogeológicas y calidad del agua de las formaciones a

perforar se extrapolaron de otras ateas distantes de la Sierra de Altomira.

Las formaciones susceptibles de ser explotadas por su interés hidrogeológico son

las calizas margosas con intercalaciones de margas que hacia el techo pasan a

calizas con tramos oolíticos y crinóides del Jurásico superior. Las arenas silíceas
ti

" Utrilla" del Cretácico inferior. Las calizas dolomíticas y dolomías de unos 30 m.

de potencia y atribuible al Cretáeico medio. Finalmente , los tramos calcáreos
del Cretácico superior que se encuentran intercalados en margas impermeables.

1
La fracturación que compartimenta estas formaciones susceptibles de

explotación puede ser causa de Interferencia en- los flujos de agua de los

acuíferos existentes.

La perforación comprendida se fijaba como objetivo la explotación de todas las

formaciones anteriormente citadas.



F1 sondeo se suspendió al cumplirse el objetivo propuesto, por lo que, no fué

necesario explotar la formación de calizas oolíticas con crinóides del Jurásico

superior.

Se interceptaron 3 niveles de agua: uno situado a 40 m. de profundidad con

escaso caudal. El segundo se cortó a 130 m. de profundidad que proporcionó un
caudal del orden de 3 l/s y situó el nivel estático a 17,56 m. de profundidad. Por

último, se captó el tercer nivel de agua a 180 m de profundidad, fijando el nivel

estático a 14,36 m. del brocal.

I

2.4.- ACONDICIONAMIENTO DE LA OBRA

El sondeo se inició el 13 de Junio de 1985 con un martillo de fondo de 150 mm. de

diámetro con el que se realizó un sondeo de investigación de 180 m. de

profundidad.

F.I 18 de Junio de 1985 se procedió a ensanchar el sondeo con un martillo de

fondo de 350 mm. de diámetro perforándose 90 m. de profundidad. Para evitar

desprendimientos que se localizaron en los metros 28 - 42 se ensancharon 42

metros con un tricono de 400 mm. de diámetro revistiendo 49 m. de sondeo.

Continuó la obra (abandonada a los 90 m.) con un martillo de fondo de 350 mm.

de diámetro con el que finalizó la perforación a los 188 m. de profundidad.

1 1
A continuación, se procedió a entubar el sondeo en sus 188 m. de profundidad con

tubería de 300 mm. de diámetro. En los metros 38 a 46 y 122 al 188 se colocó

tubería de puentecillo, en los restante tubería ciega.

Finalmente se engravilló el sondeo con grava de 3 - 5 desde el metro 30 al 188.

Desde el metro 2 al 30 se tapó con arcillas y los dos primeros metros se



cementaron, dándose por concluida la obra el 26 de Junio de 1985.

2.5.- BOMBEO DE ENSAYO

Este sondeo fué ensayado por primera vez el 16 de Julio de 1985 por un equipo

del IGME, situándose la rejilla de aspiración de la bomba a 100 m. de

profundidad.

Se comenzó las pruebas con un bombeo de desarrollo, realizándose tres escalones

con caudales de 6, 9 y 12 ¡la respectivamente.

Durante el bombeo del último escalón el nivel dinámico alcanzó la rejilla de
}

aspiración de la bomba quedándose reducido el caudal a 8 lla.

La duración total de este bombeo fué de 120 minutos, correspondiendo a los dos

primeros escalones un tiempo de 30 minutos a cada uno de ellos.

Atendiendo a estos resultados se decide realizar el ensayo a caudal constante con
7 l/s.

Esta nueva prueba (véase la nota técnica sobre el bombeo de ensayo en anexo)

comienza el 17-7-85, con el nivel inicial en el metro 15,35, bombeándose durante

un tiempo de 1.600 minutos.

k
Fl nivel dinámico final se situó a 75,36 m.

1



La aspiración de la bomba para la obtención de un caudal de 7 !/s, suficiente para

cubrir la demanda punta de Saelices en el año 2000, se deberá situar a 100 m. de

profundiad. Por lo que se considera que el sondeo ha cumplido los objetivos

propuestos.

Se deberá instalar en la captación una tubería de 3/4" de diámetro que permita el

control del nivel del agua.

2.6.- Hidroqufmica

Durante el bombeo de ensayo a caudal constante se tomaron dos muestras de

agua para su análisis químico correspondiéndose con los minutos 300 y 1.600 del

bombeo.

Estos análisis dieron como resultado un agua tolerable para consumo humano

según la actual reglamentación, salvo su contenido en nitritros (NO2) que

sobrepasa los límites establecidos. Previa depuración en cloro libre de 0,3 mg/l.

su calificación será agua sanitariamente permisible.

F

1





DIAGRARAS 04 DIVERSOS CARACTERES

J Alwul.ldU ll•1 _- -_- 1 fISICODV IR IC05 OC IOTAOI LIDAO
J

11.10' 1'

AVwRa [WCIU6 IeR00V `D`95 a^ Caf lu UMºs
a1e11100aS N CYIOY a10LS~WII aRI011a15 N Car10

A..aNAN dé .4 ( 13.6.n C. / - - ---� CH U- c91= C3+! H;J•• NQl• HI):• HHI� Y:^S
Nwsuadaayw cr Rlos ROSAS. 33
ra.•IWa1Mw. _ 30003 - M A O R 1 0 /MAORIUI

O.nul«lacd. SACLICCS ICUCNCAI fUCSTOA N1 t?-?-
d@ la n.~Wa :

/e. le

RLSUL TACOSANAl11ICOS: awe.M4o an0q ti4o X 1RW AWo
4,J

1 Clorwoa •ap•aadoa •R ion a- 1• • . SI -�. 3 17 ee. 16
Z Sullaloa SO•• Ol . e 1.71 17 le I . S
3 eicalbonawa . . • CO.11- 414 3 7 17 73.30 1 1
4 Callanaws CO.` e es Ro
S NiuNOS • • • NO." 31.0 31 3 4. 3 E • 5
6 Sodio N•• � 7 30 I 33
7 MOew.Sio • Mp. • 7t 7 3.03 it 1f
a Caldo • • • G•• Ile.3 l.04 ti . tJ 20 96 ;?
0 Polaaio . . K/ 1 t et

+e •1 � s

os NO •� .d«» 72 8 e3 ..A,,. N NM; ee w�» 1
11 u 1 . 12 - - 13 f r móaae iS PiOy • e 2

ANÁLISIS fISICO Y OTROS DATOS:

r G.r.••.... 20 -C . nt «.•....� w .a . .so..coa. • .co. N D S
T N /.r M waN..Vw• a t i. rR.. a{•G. ny .el

M a••..•a..r.. n► n .W ,. .•,..A S.N
w w ... .. _...... VAS n rR..t _ N

S ,a 0..•.. «.........«. W #1 1• •c•••w - 1 a NO TOLERABLES lO TOLERABLES

! „
t..l«......r..

¡¡ .. o•...«.r. W.3� •a• coc TOLERABLES ('lA8
'iileol

f „ a ,«.• a a .w """•• 37. 11 DESEABLES TOLERABLES

OETfRMINACIWIES ESPECIALES: OBSERVACIONES: . •.. •. NOTAS ......

3 ea ... sR1 O[7gMINAe - O/. 103 $ 0 01N E a1e3Nea ■ alarORlai.awe ML
} s*oi.. am W~10,411 atan 1Bala a r a JR00 a LK la e 0a a aeaD
# la .... N NII a ~KM *KoKs RnW1 Had r131~1

Í

w
NO y/1 _ Eenat a 1a11Y1 a me KM310100IS a a030a IO C$.$

bao. 1 • .OIL r 0,10.r. te* a mm M. 1R a e+a 1

a. &a 13mnt anula 1 eaalRa ■ a ar eR~Taai la
REGISTRO: --l IOIMa Ea100a0116 7aKf r la 0110(1 r r[OarIK1E10
RE 1rIN7-p • MN,cis, N de JYLIO 1903,

»q . w»`«� Mwcia• » d0 JYt10 los

Or. Y- Sánchez tres:,. 40
n

T1
/�

�9wa 1. Tf.
1 ���. .w�.w..ww .. a.,...«..N.w .«.• a .. i-..n...•

{�iwff• Ó� wílif.l Jé�.Nw..r.w



Q41i,INU

0I AGaaN.S OC DIVCISOS CAMIICTLMCS `1

.) ..1.. _• p.. 1 II51CODOINI COS OC rol` el LIDAO 1 7r1tv07-a.

011111 :IA �QnttO ¿e 1'7 aI iii da -f-?yuai, J. �Y• --------- ----. _ _ _-..-
U^ CUMIU6 IISKOOVMOCOL a^ cOl001W1[S NIIM[os
uKalUNaS N cKUMI 1D 2-5-UNO olmnll•NS e tl,lou

A-4-.k w.• _ (1 C. ,-- - ---------� pH iI- SO4 ;i+• Hg++ N^I- H - NNI► P.9:

nMrsaa.k •O.7a C7 •109 OSAS. 33
M c

R
IMIIMIMd1110 ( I/00] - M A D R I D <MADRID>

Urna,»a•..oo SAELICCS (CUCNCAI MUESTRA N 1 11-T-SO

de ta.~ua C ------- Te. I@. t

RISULTA0O5ANAO IICOS� m0. aiao - may *iba 7. may Luo
9

(- Cbruros aapr.sados ao 0b CI 1] S .]0 • 3• R OR
[ 1 6 1

2 Sonaos 5o.' la 3 l 43 11.3 / 1.5
3 B.csiDOnalos . • COJO 311 7 A • 3 71 97 r i
• Carbonatos CO.` 0 . SS 00

5 NMUaos NO.- i/ 7 •/ ] lT 6..
la la

t Magn•s.o MOt • 34 3 3./3 ]•. 1.
a].1•a Cilcw • Ca" 10•.0 1.3] 20 50

a pasa" • . K $
, /e •

_ 10 NOS . • 0 W�+ 12 a . 10 �✓�•• M NN: . RO +Na• 1 °'

11 Lt• I • - . 3 F YI0110� - es PA 00

ANAUSIS FISICO Y OTROS ORTOS:

» C•.0- - •:O C af► r••••••.• . .O ..f0.•COM ..C0. .... .3$ B

_ .r r..r «.wr.<r,.• -N ti ,..tr •.a•.•.w . ....... .»

» ss•«. a,... .. w1► •y+ a wr sa ._ .. $H

� » w 7.tl a .w •t. _ ... .p
/ » t+.-.r•••..w..• 49,

0
c. r•w 1 n YO TOLERABLES MO TOLERABLES

1! b...««<.r» q a ..a _- .0] _. TOLERABLES
1*0 n „ a....•ar //f « » TOLERABLES (nivel eaxiao)

•• t .. ».• 1.70 N r.•...•.,A. 43
c• ».• M tl t• w.r ►i1/ DESEABLES TOLERABLES

OETERMWACIONES ESPECIALES: OBSERVACIONES: •••••• NOTAS ••••••

► __ .. SIÑ 00TIRIIINY t. 111 OReBB110 BRY L0EU01 O R001RBRBNJaO OaL

S. 11110[TOIIINIU IQ~U1~• OtN■»»■1 ama 0 tl- -

r.. N .OR u I»,a1111010 1m3eub. ONW nua WROLOd101

w O» NM
I�a�ia atw r M

IaO 01 defr frlfa.

1 D O O 1. r .NI M 0.1/.•..
• e o safWa eeee r WfLIB OO IL W MófalY un

018153 p10a0110 l0Bce C tr (110106111/1110I/tKe
.._ « REGISTRO-

Ms

:y .•

t

MYlcia, q d/ JULIO 198 1

Dr. Y. Sánchez Fresneda
:� M.u r«. «...« <rw •..« ,.«.«...•r... �,� ».«,,,res I 1_ iwtta af• {,twí/i1i1 •fa �i9raJ, � fÍ.



Junta de CorriunIdades
Castilla-La Marcha }

Oaoartamento N Sar~ y S. S.
DIRECCION PROVINCIAL De SALUD

CUENCA

AN ALISIS MICROBIOLOGICO DE UNA MUESTRA DE AGUA

Municipio Localidad I. •i Paraje j

Urigen del agua
Solicitado por i•_
Domicilio
Tomada la muestra por F.T. :CI! 10 ¡O'2tLA 3A$CUt1*

c el dia 15 de JuLIC de 1.9
iii111

Normas técnicas de análisis según Decreto 607/1975 de 13 de Marzo

PRUEBAS REALIZADAS Resultados obtenidos

1.-- Recuento total de colonias aerobias
1.1. En Agar nutritivo a 370 durante 24 horas - / ml.
1.1. En Agar nutritivo a 220 durante 5 diga / ml.

j 2.-- Colimetria
2.1. Coliformes N.M.P. �•3 /100m1.
2.1. Escherichia col¡ N.M.P. ,{USLJCy;� /100m1.

3.-- Estreptometria
3.1. ESt Wt=ma fae :al (tea D de Larcefield) N.M.P. O /10Dm1.

} 4.-- Clostridiometria
4.1. Clostridios sulfato reductores,C perfrirgas N.M.P. 0 /100m1.

5.-- Psudomonas
5.1. Psudomona aeruginosa 0 1100mI.

6.-- Recuento total de mohos
6.1•. En Sabouraud glucosa Agar / ml.

7.-- Parásitos y microorganismos patógenos / ml.

ESTIMACIONe

Para su o~ o utilización en uaiplimiento de la r~tiva vigente (RSe1 eecsato
928 79J deibs ser 1 ¡da a un tsstaeiento de ds~n becteriolbgiea que " ta un
~teLidD al de O,3 n9/litro.

o : Cueca. 29 lle JULIO de 19(1�
•! de Salud , A Et Js e boratorio.
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Junta de Comunidades
Castilla. La Mancha

Oepanam.nto de Sanidad y S. S.

CUENCA

ANALISIS DE UNA MUESTRA DE AGUA

Municipio sAeLICES Localidad SA�;LICES Paraje POZO NUEVO {
Origen del agua Poto
Solicitado por AYUNTAMIENTO
Domicilio Sarlicva
Tonada la muestra paT F.T.

el día 1 8 de JULIO de 1.985

Condiciones de potabilidad según normas del Código Alimentario Español

CARACTERES FISYCOS EXIGIDOS ENCONTRADOS

Olor Inodora INODORA
Sabor Insípida INSIPIDA
Color(en Pt) 5-15 mgr./litro -
Turbidez (en Si 02) 5-10 " 4.9 F.T.U.

COMPONENTES gUIMICOS

¡,H 7-8.5-6.5-9.2 6,9
Residuo seco a 1100C. 750-1.500 mgr/litro 610
Cloruros (en Cl) 250-350 29
Sulfatos (en 504) 200-400
Nitratos (en NO3) 30- 30
Calcio (en Ca) 100-200
Magnesio (en Mg) 50-100 " 4S
Hierro mas Manganeso (en Fe y Mn) 0,2-0.3
Oxigeno Absorbido del permanganato (en 0) 3- 3

COMPONENTES EXTRAÑOS TOLERADOS

NO SE ENCUENTRAN.-

PROHIBIDOSCOMPONENTES

NITRITOS: Presencia

ESTIMACION
DEPURACION DACTERIOLOGICA SU CALIFICACION SERA LA DE

r �' G ANITARIAI+ENTE PERMISIBLE.-�

7
Y
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o m Cue ,x. 31 . da 0 de 1.985

al r r d• salud. 61 3 ! rstorio.
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