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1.- INTRODUCCION

El Gobierno Autónomo de La Rioja tiene previsto para

un futuro próximo garantizar el abastecimiento urbano a
partir de una serie de embalses (Villagalijo, Pajares,

Mansilla, Enciso,..) localizados en cabecera de los ríos

que vierten al Ebro en esta comunidad autónoma.

Para asegurar un mínimo de agua, aun en estiajes
prolongados, el ITGE en colaboración con el departamento
de Obras Públicas del Gobierno de La Rioja, planteó un

estudio del abastecimiento de aquellos núcleos de población
donde sean previsibles problemas de cantidad y/o calidad.
Una posible solución al problema radica en acondicionar
captaciones de origen subterráneo ya que, en general, las
aguas subterráneas están menos contaminadas, por efecto del
filtrado que ejercen los acuíferos, y las respuestas a las
condiciones climatológicas son más lentas, lo que garantiza
un caudal mínimo en épocas secas.

De estudios anteriores realizados por el ITGE en la

zona y de la información recogida por el Gobierno de La

Rioja acerca del abastecimiento urbano se observó que los

mayores problemas se registraban en aquellos municipios

cuyas captaciones se relacionaban con los aluviales de los

ríos tanto actuales como antiguos. En definitiva los

municipios que se han considerado en el presente trabajo

son los siguientes:

Agoncillo

Alcanadre

Aldeanueva

Arnedo

Arrúbal

Autol

Cenicero

Haro

Quel
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- Rincón de Soto

- San Asensio

- Santo Domingo de La Calzada

En el presente informe se aborda el caso concreto del

término municipal de Arrúbal que incluye la información

conocida y relativa a las características geológico-

hidrogeológicas de los acuíferos existentes en la zona y

la calidad de los recursos hídricos de los mismos. También

se analiza la situación actual del abastecimiento y la
demanda futura con el fin de conocer las necesidades
actuales y futuras. Por último se realizan las recomenda-
ciones que se consideran oportunas para solventar estas
necesidades.

La supervisión y la dirección técnica del ITGE ha sido
realizada por D. Miguel del Pozo Gómez con el apoyo técnico
de D. Celestino García de la Noceda.

El presente estudio ha sido realizado por la empresa

E.P.T.I.S.A. (Zaragoza) que ha aportado el siguiente equipo
técnico:

- D. José Cruz Cascales (Ingeniero de Minas): respon-

sable técnico del estudio.

- D. Jesús Serrano Morata ( Geólogo ): interpretación
de la información recopilada, encuestas de abastecimiento,
toma de datos de campo, muestreo químico y bacteriológico,
interpretación de los análisis químicos realizados y
elaboración del informe final.
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2.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE ARRUBAL

La localidad de Arrúbal se encuentra enclavada en el

valle del río Ebro formando parte de la comarca de La Rioja

Baja muy próxima a Logroño (15 Km) en dirección E a una

altitud de 349 m.s.n.m.

El núcleo urbano se localiza sobre una terraza antigua
del Ebro.

Por lo que respecta a la economía Arrúbal ha cambiado
desde poco antes de la mitad del siglo su base económica
agrícola por una sólida base industrial basada principal-
mente en la construcción del polígono industrial de El
Sequero.
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3.-GEOLOGIA

El término municipal de Arrúbal se sitúa en la
Depresión del Ebro en su tramo riojano. Los materiales
aflorantes son en su totalidad de origen continental y
pertenecen al Terciario y Cuaternario.

Los depósitos terciarios en el Oligoceno-Mioceno están
constituidos esencialmente por yesos y arcillas, que pasan
lateralmente a facies más marginales, básicamente arcillo-
sas con intercalaciones calcáreas, y en el Mioceno arcillas
rojas y areniscas subordinadas que, hacia el S, pasan a
conglomerados de borde. Dentro de estas facies típicamente
lacustres se localiza la presencia de un episodio evaporí-

tico. El medio de depósito se caracterizaba por un ambiente
continental en un dispositivo de abanicos aluviales que,
con procedencia meridional, tienden a rellenar el surco
riojano. Las edades de estos depósitos en los alrededores
de Arrúbal están comprendidas entre el Chatiense y Vindobo-
niense (Oligoceno-Mioceno Sup.).

Los principales depósitos cuaternarios se disponen en

glacis, abanicos aluviales y un sistema de terrazas asocia-
das a los ríos Leza, Jubera y Ebro, según las zonas.
Normalmente están constituidos por cantos y bolos de cuarzo
y cuarcita englobados en una matriz arenosa y limolítica.

3.1 ESTRATIGRAFIA

3.1.1 Terciario

Según el MAGNA N2 204 (LOGROÑO), publicado por el ITGE

en 1975, y el N
0
242 (MUNILLA) , publicado en 1990, en el

borde meridional del surco terciario riojano se han

diferenciado cinco U.T.S. en el sentido de Garrido (1982),

separadas entre sí por discontinuidades sedimentarias. En

los alrededores de Arrúbal se han diferenciado las
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unidades litológicas que se definen a continuación. Todas

ellas corresponden a la U.T.S. no 3:

- Tramos yesíferos con niveles arcillosos interestra-
tificados. oligoceno-Mioceno. (1).

Estos depósitos corresponden a una de las unidades de
la Formación Lerín y están constituidos por finas pasadas

(1 cm) de yesos terrosos, grisáceos, yesos fibrosos y

arcillas yesíferas que le dan al conjunto una estructura
hojosa característica.

La potencia total es difícil de conocer, y solamente
la parte superior están representados por 280 m.

- Arcillas con frecuentes episodios evaporíticos.

Oligoceno-Mioceno inferior. (2).

Representan una facies de transición entre las
arcillas de la Formación Lerín y las arcillas y calizas de
la Formación Tudela.

Está formada por arcillas, más o menos calcáreas, de

color predominantemente rojizo, con frecuentes intercala-
ciones de bancos de yesos, generalmente de 0,5 a 2 m de
potencia, y con alguna capa esporádica de 10 a 30 cm de
arenisca con ripples y de caliza arcillosa gris blanqueci-
na. Los bancos de yesos presentan, como en la formación
anterior una estructura hojosa.

El espesor es muy variable, debido a los constantes

cambios laterales de facies, y se conoce una potencia
mínima de 75 m.
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- Arcillas calcáreas de colores rojos y grises.

Oligoceno-Mioceno medio. (3).

Corresponde a la denominada Formación Tudela y está

formada por arcillas calcáreas, más o menos limosas, de

colores rojos y grises. Presentan intercalaciones de

calizas arcillosas gris-azuladas, a veces algo arenosas,

calizas con nódulos de sílex y areniscas con ripples.

Las calizas se disponen en capas, normalmente de 10

a 30 cm de espesor, aisladas o apiladas formando paquetes

que pueden alcanzar el metro y medio de potencia. Las

areniscas constituyen unas veces depósitos de canal, por

lo general de 0,3 a 1 m de espesor,y otras bancos extensos

de 10 a 30 cm.

La potencia total de la unidad no se conoce pues no

se ha reconocido su techo. Su espesor mínimo obtenido es

de 100 m.

-Areniscas de grano fino , limolitas y arcillas rojas.

oligoceno superior-Mioceno inferior (4).

Corresponde a la Formación Alfaro, y constituye un

cambio lateral, hacia el Este, de la unidad conocida

comúnmente como Facies Nájera, y hacia el NE a la Forma-

ción Tudela.

Litológicamente está formada por una alternancia de

limolitas rojas y areniscas, con una potencia máxima de 0,3

a 0,7 m. La potencia total de la unidad varía entre 180 y

400 m.

Correspondería al depósito de un sistema fluvial

localizado en zonas distales de abanicos aluviales, cercano

al tránsito a facies lacustres.

Las facies detríticas rojas pasan lateralmente hacia
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el S, en las inmediaciones de la Sierra de Cameros entre
Ribafrecha y Ventas Blancas, a facies de marcado carácter
evaporítico. Probablemente en la cuencas fluvio-lacustre
que dio lugar a los depósitos detríticos se formó una zona
restringida en la que se depositaron yesos.

3.1.2 Cuaternario

Pleistoceno

Se han diferenciado las siguientes unidades litológi-
cas:

- Terrazas altas del Ebro ( 5, 6, 7, 8 y 9).

Las alturas relativas, con respecto a los cauces

actuales, de más antiguas a más modernas son las siguien-

tes: 170/180 m, 150/160 m, 110/120 m, 70/80 m y 60/70 m.

El nivel más lato sólo figura en la margen derecha.

Están constituidas por gravas poligénicas con cantos

muy heterométricos, subredondeados y redondeados, entre los

que predominan los de caliza mesozoica y eocena, y los de
arenisca y cuarcita permotriásicas. Las terrazas más altas
se encuentran muy consolidadas y presentan en el techo una

costra calcárea que llega a alcanzar hasta 1 m de espesor.

Las inferiores tienen cemento menos coherente y con

frecuencia se intercalan en ellas lentejones de arenas,

limos y arcillas ricos en materia orgánica.

Morfológicamente estas terrazas se encuentran suspen-

didas.

- Terrazas medias (10)

Se encuentra a 10/20 m sobre el nivel actual del río

Ebro y están, como las anteriores, suspendidas. Está muy
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desarrollada a lo largo de la margen izquierda asociada a
un glacis con el que forma una misma unidad morfológica
prácticamente imposible de separar.

Consta de gravas poligénicas, poco trabadas, compues-
tas por cantos de las mismas características que las
anteriores. En ocasiones presenta lentejones de arena
blanco-amarillentas con cantos englobados.

Pleistoceno -Holoceno

- Terraza media (11)

Corresponde a una terraza desarrollada en la margen

derecha del Ebro que comprende indistintamente los niveles

de terraza de 10/20 y de 5/10 m, que no es posible diferen-

ciar. Participa de las características litológicas de una

u otra terraza.

- Glacis (12)

Normalmente se asientan sobre las arcillas calcáreas

rojas y las areniscas de la Formación Alfaro. Por sus

litologías pueden diferenciarse dos tipos de glacis. Unos

formados esencialmente por cantos de caliza y arenisca, muy

heterométricos y poco rodados, unidos por un cemento poco

coherente de arcillas calcáreas; y otros, menos frecuentes,
compuestos en su totalidad por arcillas y limos.

- Cuaternario indiferenciado (13)

Comprende una serie de terrazas, normalmente medias

y bajas, fondos aluviales o rellenos de valle y glacis.

Holoceno
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- Terrazas bajas del Ebro (14 y 15)

A diferencia de las dos unidades anteriores la terraza

de inundación actual y la terraza inmediatamente superior,

con niveles de 0/5 y 5/10 respectivamente , son encajadas.

El aluvial actual del Ebro se compone de arcillas y
limos que engloban cantos en su interior. El lecho de los
afluentes Leza y Jubera, con trazado rectilíneo y anastomo-
sado está ocupado por materiales rodados y poco enmascara-
dos.

La terraza baja se compone, por lo general, de dos
tramos bien definidos. Uno inferior de gravas, con cantos
rodados de caliza, arenisca y cuarcita, muy poco cementa-
dos. Frecuentemente se observan lentejones de arenas
interestratificados. Otro tramo superior de naturaleza
arcillosa y limosa, que localmente engloba cantos, y sobre

el cual se asientan las labores agrícolas.

El espesor total de esta unidad, según los datos
aportados por captaciones subterráneas , es de 25 m.

El río Ebro aguas abajo de Logroño presenta muestras

de una gran actividad, variando de curso constantemente,

y dejando en la llanura de inundación numerosos meandros

abandonados (Q,a1M) que posteriormente se colmatan de
arcillas y limos.

- Conos de deyección (16).

Se localizan al SE de Arrúbal sobre una de las

terrazas inferiores del Ebro, y están formados por arcillas

y limos de color pardo, con abundante yeso disperso. Estos
sedimentos provienen de zonas muy proximales, fácilmente

derrubiables (arcillas y yesos).
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3.2 TECTONICA

Por lo que respecta a la tectónica, desde el punto de
vista regional, el municipio de Arrúbal se encuentra
incluido en la Depresión del Ebro y más concretamente en
el denominado Surco Terciario del Ebro-Rioja en su porción
central. Se trata de una cubeta muy subsidente rellenada
por sedimentos continentales del Oligoceno-Mioceno (Los
datos obtenidos a partir de prospecciones petrolíferas
indican espesores superiores a los 4000 m de sedimentos).
Está suavemente plegada, predominando las direcciones ONO-
ESE, y se encuentra flanqueada por dos importantes frentes
de cabalgamiento: el de la Sierra de la Demanda y Cameros
al Sur, y el de la Sierra de Cantabria-Montes Obarenes al
Norte. Esto hace que se interprete como una doble cuenca
de antepaís, cuya génesis y evolución han estado condicio-
nadas por el emplazamiento de unidades alóctonas. Los
bordes originales de la cuenca se encuentran cobijados por
las sierras de Cantabria y Demanda-Cameros.

La disposición de los materiales en este dominio
estructural se caracterizan por estar afectados por un
sistema de suaves pliegues con ejes de dirección ONO. a
ESE, aunque con carácter general corresponde a un amplio
surco sinclinal relleno de sedimentos detríticos miocenos.

En la Figura no 1 se muestra el marco geológico del
municipio de Arrúbal.



ARGONCL D

I `• J
rte. ��

�

i

cAifikóN aa�`
POLI ONO i
EL oEOUENO /f

/ b

srtOE
DEL POLI ONO

4 `•f

.1

ARRUSAL 1rozo , .
VAL~ ., ► ' 15

v I 1 �
v1 I �

¡DEroNTO `
r DEL nIEIW

14

r.,

4

16

b ¡�

�. i 1111

P4

3

N 0.

LEYENDA

AOLOCENO

PLEISTOCENO

e

o
oc

Oz

o

VINDOOONIEN3L

BURDIGLLIENSE

AQUITANIENSE

CB111ENSE

14

lo

E

.• hstitutoTecno1ó co
♦ Gte..deEspaM

EST M DEL ESTADO ACTUAL Y PROBLEAIATICA DE CALIDAD
Y CONTAMNACiON DE LOS ABASTECNENTOS A POBLACKXES
W~AS EN EL ALUVIAL DEL EBRO Y AFL S DE LA RIOJA

S

Il
1J

CL~

FIGURA Nt
~A OEOLOOICO Y DE Di~TAMO U PUNTOS
DE AGUA DEL TERIrNO YIMCWAL DE AMUNAL T

Dqx^ nEMM cmvp ~ADO AUTOR ESCALA COhOA.TORl

E. T. Z. OCTIRIrttrn IL DEL POZO ¿ SERRARO 1150.000 EPTI$A



MUNICIPIO DE ARRUBAL

Ns BREVE DESCRIPCION

1 Tramos yesíferos con niveles arcillo-

sos interestratificados.

2 Arcillas con frecuentes episodios eva-

poríticos.

3 Arcillas calcáreas de colores rojos y

grises.

4 Areniscas de grano fino, limolitas y

arcillas rojas.

5,6,7,8 y 9 Terrazas altas del Ebro.

10 Terrazas medias.

11 Terraza media.

12 Glacis.

13 Cuaternario indiferenciado.

14 y 15 Terrazas bajas del Ebro.

16 Conos de deyección.
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4.- HIDROGEOLOGIA

El municipio de Arrúbal se halla incluido en la Unidad
hidrogeológica n° 26, Aluvial del Río Ebro y afluentes, o
también Aluvial Iregua-Cortes, que incluye los aluviales
del río Ebro y sus afluentes hasta el límite con la
provincia de Zaragoza.

A continuación se expone toda la información recopila-
da para este municipio que permite esbozar las principales
características de los acuíferos existentes en la zona.

4.1 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

4.1.1 Características de los puntos de agua

Se ha dispuesto de información de 5 puntos de agua
inventariados por el ITGE en el término municipal de
Arrúbal, que se corresponden con un manantial localizado

en terciario, y cinco pozos en la terraza baja del Ebro.
Las principales características de estos se recogen en el
Cuadro no 1, su situación en la figura adjunta y en el

Anejo ná 4 se recogen las fichas de inventario.

Además durante la realización de C.H.E. (1991, C) se

realizó una campaña de inventario y fueron registrados diez

puntos de agua en el término municipal de Arrúbal cuyas

principales características se recogen en el Cuadro no 2.

Uno de los pozos del paraje de Valondo es utilizado para

el abastecimiento urbano y será considerado ampliamente más

adelante.



INVENTARIO DE PUNTOS ACUIFEROS EN EL MUNICIPIO DE ARRUBAL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA UTILIZACION
PUNTO CUENCA MUNICIPIO TOPONIMIA X Y 2 NAT PROF INVENT N.E. DEL AGUA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2310.40002 EBRO ARRUBAL VALHONDO 561100 4698420 330.00 P 7.00 1989 6.39 AGRICULTURA
2310.40003 EBRO ARRUBAL VALHONDO 560975 4698480 330.00 P 9.00 1989 3.62 AGRICULTURA
12310,40004 EBRO ARRUBAL VALHONDO 560710 4698490 330.00 P 7.50 1989 3.10 AGRICULTURA
.2310.40005 EBRO ARRUBAL VALHONDO 561400 4698430 330.00 P 9.00 1989 6.58 ABAST. Y AGRIC.:
12310-80006 EBRO ARRUBAL FUENTE LA ZARZA 720258 868766 380.00 N 0.00 1968 0.00

FUENTE ITGE

CUADRO N2 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA UTILIZACION

PUNTO CUENCA MUNICIPIO TOPONIMIA X Y Z NAT PROF INVENT N .E./Q DEL AGUA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12310.40002 EBRO ARRUBAL 340.00 P
12310,40003 EBRO ARRUBAL VALONDO 335.00 P
12310.40004 EBRO ARRUBAL CASA LA PRADERA 332.00 P
2310.40005 EBRO ARRUBAL 335.00 P
12310.40006 EBRO ARRUBAL VALONDO 340.00 PS 7.50 6.52
12310.40007 EBRO ARRUBIL VALONDO 340.00 PS 7.00 3.88
2310.40008 EBRO ARRUBAL VALONDO 340.00 PS 3,20
•.2310.40009 EBRO ARRUBAL VALONDO 340.00 OT
2310.80020 EBRO ARRUBAL FUENTE SAN HARTIN 340.00 H 2.00
2310.80021 EBRO ARRUBAL 330.00 P 1,00 3.80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE C.H.E. (1991, C)

CUADRO N4 2



INVENTARIO DE PUNTOS ACUIFEROS EN ARRUBAL

(según ITGE)

ESCALA 1: 50.000
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4.1.2 Parámetros hidrocleológicos

Los valores de parámetros hidrogeológicos considerados

en C.H.E. (1991, C) para el aluvial del Ebro, son los

siguientes:

Aluvial del Ebro :

Se tomaron transmisividades entre 10.000 y 200

m2/día, siendo más frecuentes entre 2.000 y 1.000 m2/día.

La porosidad eficaz varía entre el 10 y 30%, según las
zonas.

En 1983 se realizó un ensayo de bombeo en el sondeo
realizado por el ITGE para el abastecimiento de Alcanadre,
que aunque no sea muy representativo de la zona, por su
bajo caudal (4 1/sg), se van a citar aquí sus principales
conclusiones:

Caudal: 4 1/sg.
Tiempo de bombeo: 18 horas.
Estabilización: 5,095 M.

Transmisividad: 20,27 m2/hora.

4.1.3 Piezometría

La piezometría de los acuíferos aluviales se encuentra

íntimamente relacionada con la cota de la lámina de agua

del cauce. El río Ebro entre la confluencia con el Iregua

y las proximidades de Arrúbal desciende desde los 350 hasta
los 330 m.s.n.m. En este tramo al ser el Ebro ganador, en

régimen natural, con respecto al acuífero, los niveles
piezométricos de la terraza baja o llanura de inundación

se encontraran ligeramente por encima de la cota por la que

discurre el río.
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Durante la realización del estudio C.H.E. (1991, C)

se controló, con carácter mensual, una red de puntos que

tras su análisis pusieron de manifiesto, para el río Ebro

en la zona que nos ocupa, lo siguiente:

- La piezometría está predominantemente influida por
el río.

- Los niveles más altos corresponden al invierno-
primavera y los más bajos al verano-otoño.

- Las oscilaciones son más altas relativamente que
para las zonas más influidas por los retornos de regadío.

- La conexión con el río es buena.

Los gradientes medidos (C.H.E. 1991,C) están compren-

didos entre el 2 y el 0,05 %, correspondiendo los mayores

a zonas marginales y , en conjunto, a los afluentes de la

margen derecha.

En cualquier caso la pluviometría apenas ejerce
influencia sobre los niveles.

Los depósitos de glacis y terrazas altas se encuentran
desconectados hidráulicamente de los aluviales del río por
lo que presentan niveles piezométricos propios e indepen-
dientes, suspendidos con respecto a la terraza baja. Los
manantiales por los que drenan marcaran la cota piezométri-
ca mínima de estos niveles.
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4.2 GEOFISICA

Se ha dispuesto de información del estudio de Investi-

gación Geofísica de La Rioja realizado por el servicio de

GEofísica del ITGE a petición de la dirección de Aguas

Subterráneas del mismo organismo en 1990.

El objetivo del trabajo era el estudio de los cuater-

narios situados próximos a los cauces de los ríos. Se

localizó en varias zonas de la provincia de La Rioja de las

que es la denominada Zona B LOGROÑO la que más nos interesa

para este municipio.

4.2.1 Toma de medidas

Los trabajos de campo se desarrollaron entre los meses
de Abril y Agosto de 1989 con un equipo Geotrón consistente
en :

- Amperímetro Geotrón.

- Milivoltímetro Geotrón.
- Electrodos imporalizables de potencial.

En general la calidad de las curvas obtenidas no es

muy buena debido posiblemente a los cambios laterales

existentes y a la dificultad de alguna zona debido a la

gran densidad de edificaciones, carreteras, etc.

4.2.2 Interpretación general

Se realizó una primera interpretación manual por el

método del punto auxiliar que sirvió de base para una

interpretación semiautomática mediante el programa S.E.V.

del ITGE.

Se atribuyeron como cuaternarios a los valores

resistivos superficiales que presentan una gran variedad,

de 100 ohm/m hasta 4000 ohm/m, dependiendo de las caracte-
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rísticas particulares de cada S.E.V. Dentro del tramo

resistivo superficial pueden existir pequeñas intercalacio-

nes de tramos conductores, o varios tramos con distintos

valores resistivos, aunque se considera como cuaternario

todo el tramo en conjunto.

Los tramos conductores por debajo del resistivo

superficial se atribuyeron a la formación terciaria. Existe

una gran variedad de valores de resistividad, y en general

la correlación fue muy compleja.

Existen tramos de resistividad intermedia (50 a 90

ohm/m) en algunos SEV que dependiendo de su correlación con

los SEV adyacentes se atribuyeron unas veces a Cuaternario

y otras a Terciario. En estos casos la profundidad asignada

al Cuaternario puede no corresponder a la que verdaderamen-

te pudiera tener esta formación.

4.2.3 Interpretación de la Zona de Logroño

Dentro de esta zona se diferenciaron dos subzonas de

las que sólo vamos a considerar aquí la correspondiente al

Polígono Industrial El Sequero y sus alrededores.

Se realizaron en la citada subzona los S.E.V. compren-

didos entre el B-45 y el B-69 distribuidos en seis perfi-

les, cuya situación se recoge en la Figura no 2, y su

interpretación, representada en las Figuras no 3 a 6, fue

la siguiente:

Perfil I: (S.E.V. B-45, B-46, B-47, B-48, B-49, B-50

y B-51). Se extiende desde Murillo de Río Leza hasta la

desembocadura del río Leza. Presentó poco espesor de

resistivo, en los primeros S.E.V. que aumenta a 20 m en el

S.E.V. B-49. El B-50 presentaba muchos tramos conductores

con un resistivo en los primeros 12 m. El B-51 no presenta-

ba un tramo resistivo claro.
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- Perfil II: (S.E.V. B-52, B-53, B-54 y B-55). Al
igual que el esto de los perfiles se desarrolla transversal

al río Ebro por su margen derecha hasta el contacto con el

terciario.

El mayor espesor del resistivo se encuentra en los

S.E.V. B-52 (resistivo intermedio) y B-53 donde alcanza de

22 a 40 m , éste último sin seguridad. En el resto del

perfil oscila sobre los 10 m.

- Perfil III: (S.E.V. B-56, B-57 y B-58). El espesor
del resistivo es de más de 10 m en todo el perfil, aunque
en el B-57 el valor de resistividad es más bajo (92 ohm/m).

- Perfil IV: (S.E.V. 8-59, B-60, B-61 y B-62). El

S.E.V. B-59 presentaba un tramo resistivo de bajo espesor

(5 m). En el tramo central (B-60 y B-61) el espesor

oscilaba entre 8 a 16 m ( en el B-61 con una resistividad

de 60 a 80 ohm/m). El B-62 se presentaba un tramo resistivo

superficial de unos 10 m y parece existir otro tramo de

unos 12 m a unos 30 m de profundidad.

- Perfil V: (S.E.V. B-63, B-64, B-65 y B-66) Presenta-

ba tramos resistivos de poco espesor. En los S.E.V. B-65

y B-66 éste aumenta hasta los 20 m. El perfil presentaba

un tramo potente de resistividad de 60 a 80 ohm/m que

alcanzaría hasta los 80 m de profundidad y que no parece

que corresponda al cuaternario.

- Perfil VI: (S.E.V. B-67, B-68 y B-69). El B-67 no

presentó valores resistivos. En el B-68 se registró el

mayor espesor de resistivo, 30 m, mientras que el B-69

presentaba valores de resistividad de 54 ohm/m de pequeño

espesor.

Com resumen en general no se observaron espesores

potentes del resistivo superficial.



25

Existen tramos con resistividades entre 60 y 80 ohm/m
que pueden corresponder a zonas de transición terrazas-

Terciario.

El terciario es complejo con muchas variaciones de
resistividad.

4.3 DEFINICION DE ACUIFEROS

Los materiales de permeabilidad alta aflorantes en el
municipio corresponden a los aluviales cuaternarios
asociados al río Ebro y Leza. Estos depósitos se instalan
a modo de terrazas distribuidas en distintos niveles sobre
el cauce. Los depósitos de las distintas terrazas se
asientan mayoritariamente sobre materiales impermeables de
carácter margo-arcilloso terciarios.

En los distintos niveles se instalan los correspon-
dientes acuíferos, estando los superiores desconectados
hidráulicamente con los depósitos actuales y terraza baja.
Normalmente son muy poco productivos ya que sus cuencas
alimentadoras son muy reducidas y dependen únicamente de
la infiltración de la lluvia. Estos acuíferos suspendidos
drenan a través de pequeños manantiales que presentan una
gran irregularidad, en función directa de las precipitacio-
nes.

Litológicamente el acuífero aluvial y terraza baja del
Ebro están formado por dos tramos bien definidos. Uno
inferior de gravas con cantos rodados de caliza, areniscas
y cuarcita, muy poco cementados, y con frecuentes lentejo-
nes de arena interestratificados; y otro tramo superior de
naturaleza arcillosa y limosa que localmente engloba
cantos.

El planteamiento del modelo conceptual del funciona-
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miento de los acuíferos en esta zona es sencillo presentán-
dose el problema a la hora de cuantificar los volúmenes
implicados.

Las entradas a los acuíferos se producen por los
siguientes procesos:

- Infiltración del agua de lluvia caída sobre los
materiales permeables. Será cuantitativamente muy poco
importante ya que la lluvia útil en pleno Valle del Ebro
es muy baja.

- Retornos de regadío que como ya se comentó en el
epígrafe de piezometría no tiene demasiada importancia en
esta zona.

- Infiltración de la escorrentía superficial que los
atraviesa con un funcionamiento fundamentalmente estacio-
nal.

- Almacenamiento en las riberas en épocas de fuertes
crecidas e inundaciones por desbordamiento.

- Aportes subterráneos de aguas infiltradas en el
aluvial del río Ebro aguas arriba de Arrúbal.

El flujo de las aguas subterráneas coincidirá, en
general, con el de las aguas superficiales pertenecientes

a los cauces principales que desarrollan aluviales.

Los drenajes de los diferentes acuíferos de la zona

se producen de la siguiente forma:

- Los glacis y terrazas altas, no conectados con los

ríos, se drenan a través de manantiales en el contacto con

el terciario.

- La terraza baja y aluviales actuales por su conexión
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hidráulica con los cauces superficiales se drenará funda-
mentalmente mediante flujo subterráneo directo al cauce del
río.

- Bombeos: no tienen importancia cuantitativa en los
alrededores de Arrúbal.

- Aportes laterales por el flujo subterráneo del agua.



5.- SITUACION ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO
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5.- SITUACION ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO URBANO

Durante la realización del presente trabajo se llevó

a cabo una encuesta directa sobre el abastecimiento urbano

del municipio de Arrúbal, en el ayuntamiento el día 4-5-

1992, y en la oficina de la entidad gestora del agua

(HIDROGESTION S.A.) en Agoncillo el día 28-4-1992, que se

recoge en el Anejo no 3. A continuación se analizan sus

componentes principales.

En la figura n4 7 se han situado las distintas
captaciones así como la posición de los depósitos regulado-
res.

5.1 DESCRIPCION DE LAS CAPTACIONES

El municipio de Arrúbal abastece sus necesidades de
agua a partir de una toma de agua directa del río Ebro, que
abastece al Polígono Industrial El Sequero, (Captación del
Ebro), y cuyas características se exponen en el municipio
de Agoncillo, de un pequeño manantial localizado en el
término de Santa Engracia (Fuente de Valdetomas) y sólo
ocasionalmente de un pozo próximo al casco urbano (Pozo
Valondo). A continuación se describen sus principales
características.

* Captación del polígono El Sequero

El agua se toma ya clorada desde los depósitos del

polígono y pasa al depósito de Arrúbal. El desnivel entre

los dos depósitos es de +40 m y están situados a 3 Km de
distancia.

Es la captación preferente del abastecimiento urbano

y además suministra el agua a la porción del polígono El
Sequero localizada en término de Arrúbal y cuyos datos se

consideran en el municipio de Agoncillo.
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* Fuente de Valdetomas

- Año de acondicionamiento: 1972.

- Naturaleza: manantial captado.

- Protección: conducción subterránea hasta el depósi-
to.

- Situación: aguas arriba del barranco donde se
encuentra el depósito.

- Distancia al depósito regulador: 5 Km.
- Caudal: inferior a 1 1/sg.
- Desnivel entre la captación y el depósito: No

necesita impulsión al depósito.
- Observaciones: su caudal es insuficiente para

abastecer el municipio. Está entrando constantemente al
depósito.

* Captación del Pozo Valondo . (P.a. 2310.40005)

- Año de ejecución: 1978.

- Naturaleza: pozo excavado.
- Revestimiento: anillos de cemento.

- Diámetro: 2000 mm.

- Profundidad: 9 m.
- Protección: caseta con puerta metálica.
- Situación: muy próximo al casco urbano de Arrúbal en
dirección 0 en el paraje Valondo.

- Coordenadas UTM: X: 562.360

Y: 4698.480

Z: 336

- Distancia al depósito regulador: 2 Km.
- Desnivel entre la captación y el depósito: - 56 m.

Es necesaria la impulsión al depósito.
- Equipo de bombeo: eléctrico IDEAL.
- Observaciones: se dejó de utilizar por su altísima

salinidad.
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- Estación depuradora de residuos líquidos industria-
les: no. Los residuos son revisados por el G.A. de
La Rioja ocasionalmente.

- Residuos sólidos: a un vertedero incontrolado.

5.5 TRATAMIENTO DE AGUAS Y CONTROL SANITARIO

El agua de la Captación del Ebro pasa por la estación
depuradora donde se realiza un proceso de tratamiento
completo. Este incluye la precloración, filtración,
coagulación, sedimentación forzada con sulfato de aluminio
y desinfección con hipoclorito. Tras esto son bombeadas a
los dos depósitos grandes, de donde toma el agua Arrúbal.

Posteriormente el agua se trata con hipoclorito en el
depósito del pueblo.

Por lo general se hace un análisis completo quincenal
del agua del polígono, del pueblo y de la captación.

El principal problema es el alto contenido en microor-
ganismos patógenos del agua del río Ebro, así como de las
otras dos captaciones del municipio.



6.- DEMANDA ACTUAL DE AGUA
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6.-DEMANDA ACTUAL DE AGUA

La red de abastecimiento municipal de Arrúbal cubre

el consumo de agua doméstico. Las necesidades industriales

se consideran conjuntamente con el resto del polígono

industrial El Sequero en el municipio de Agoncillo que

incluye parte del término de Arrúbal.

Se ha podido disponer de los datos correspondientes

al consumo urbano para el año 1991. Estos datos fueron

suministrados por la entidad gestora del agua en este

municipio y Agoncillo, Hidrogestión, y corresponden a la

facturación. Los datos se han extraído del caudalimetro

instalado en la toma de Arrúbal en los depósitos del

polígono.

6.1 DEMANDA URBANA

Según el censo de 1991 la población de hecho en el

municipio de Arrúbal es de 420 habitantes, estimándose un

aumento estacional de la población hasta un total de 550

habitantes. El número total de viviendas es de aproximada-

mente 175. El consumo domésticos en el año 1991, según

datos suministrados por la entidad gestora fue el siguien-

te:

Consumo urbano total: 40.000 m3/año

Según estos datos el consumo urbano medio por habitan-

te para el año 1991 fue de 261 1/hab/ día, considerando

únicamente la población de hecho.

6.2 DEMANDA INDUSTRIAL

Las industrias que se abastecen del agua del polígono

industrial y localizadas en término de Arrúbal y que más

consumieron (*) durante 1991 son las siguientes:
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- Piensos Ebro.
- Conservas Franco-Riojanas (*).

- Piuma. Fabricación de latas.

- Industrias ASA. Alumínica.

Los datos del consumo industrial de todo el polígono
El Sequero se incluyen en el municipio de Agoncillo.

6.4 CONSUMO TOTAL DE AGUA

Según los datos expuestos el consumo medio obtenido

no alcanza el límite máximo admisible por la C.H. del Ebro

dentro de los Criterios y recomendaciones relativas al

proyecto de directrices (Julio 1991) que es de 300 1/hab/-

día para municipios con población inferior a 50.000

habitantes, donde deberían quedar incluidas las necesida-

des industriales pero que no consideramos aquí por la

existencia del polígono industrial.

Para todos los cálculos se ha considerado únicamente
la población de hecho.
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7.- ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE AGUA

7.1 EVOLUCION DE LA POBLACION

Según se indica en C.H.E. (1990) la población del

municipio de Arrúbal en la pasada década fue la siguiente:

Año Poblacion de hecho

-------------------------------------------
1981 429

1986 412

y los datos suministrados por el municipio en el censo de
1991 indican que la población de hecho era de 420 habitan-
tes.

También en C.H.E. (1991) se calcularon unas prognosis

con horizonte en los años 1998 y 2008 para un modelo de

población con migración y sin migración aquí considerado.

Según esto la población esperada para el futuro es la

siguiente:

Año Poblacion de hecho
Sin migrac. Con migrac.

1998 424 385

2008 427 357

7.2 CONSUMO FUTURO

En C.H.E. (1991 A) se dice que salvo justificación

especial, las dotaciones máximas admisibles de abasteci-

miento urbano, incluidas las necesidades industriales

integradas, no rebasarán los 300 1/hab/día en municipios

con menos de 50000 habitantes. Así pues los consumos

máximos admisibles, en función de la población actual y

futura, serán los siguientes:
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Año Consumo máximo admitido

1991 126 m3/día= 45.990 m3/año (1,46 1/sg)

1998 127 m3/día= 46.428 m3/año (1,47 1/sg)

2008 128 m3/día= 46.757 m3/año (1,48 1/sg)

Para estas cálculos se ha tomado el modelo demográfico

sin migración.



8.- CARACTERIZACION HIDROQUIMICA DE LOS
RECURSOS



37

8.- CARACTERIZACION HIDROOUIMICA DE LOS RECURSOS

8.1 CALIDAD QUIMICA Y BACTERIOLOGICA DE LAS CAPTACIONES

La información hidroquímica que se incorpora en este
informe procede de los análisis realizados para el presente
estudio así como de las bases de información facilitadas
por el Gobierno Autónomo de La Rioja y que se limita a
análisis de los abastecimientos de los municipios.

En el cuadro no 3 se han recogido los análisis de agua
del municipio que se ha dispuesto información con anterio-
ridad a este estudio. En él se puede apreciar que el
análisis de la red del 12-3-91 hace incapié en aquellos
componentes cuyo contenido puede afectar a la potabilidad
del agua (caracteres microbiológicos, algunos elementos
minoritarios y los mayoritarios a excepción de los bicarbo-
natos, carbonatos, sodio y potasio). Los otros dos
análisis corresponden a un pozo del paraje de Valondo en
Agosto y Diciembre de 1989.

Durante la realización del presente estudio se tomaron
muestras en origen de las dos captaciones del abasteci-
miento en el municipio de Arrúbal, con el fin de analizar

su contenido tanto físico-químico como bacteriológico. En

el presente epígrafe se considera el resultado de estos

análisis. El análisis de la captación del polígono El

Sequero se considera en el municipio de Agoncillo.

8.1.1 Calidad química

El muestreo en el municipio de Arrúbal se llevó a cabo

el día 12-05-1992 en las captaciones que se recogen en el

cuadro no 4 junto con los parámetros físicos medidos in

situ y el método de toma.



ANALISIS QUIMICOS DE LOS ABASTECIMIENTOS

A R R U B A L
---------------------------------------- ------- ----------

TOPONIMIA 2310. 40003 2310 , 40003 AGUA DE LA RED
FECHA :09-08-89 13-12-89 12-03-91

CLORACION SIN CLORAR SIN CLORAR :CLORADA
-------------------- --------------------------------------------------------

IONES mí/¡ meq / 1 m;/1 meq / 1 mg/1 meq/1
-------------------- ------------------------------------------------------
:LITIO 0.00 0 . 00 0.00 0 . 00 0,00
SODIO 300 . 60 13 . 07 : 394 .10 17 ,14 0.00
POTASIO 13.40 0 . 34 : 11 . 80 0.30 : 0.00 0.00
CALCIO 370.30 18 . 52 444 . 10 22 . 21 72.00 3.60
MAGNESIO 111.90 9 .33 137. 90 11 .49 16. 80 1.40
AMONIO 0.00 0 . 00 : 0.15 0 . 01 0.00 0.00

SULFATOS 1044 . 70 21 . 75 1212.50 25.25 128.70 2.68
CLORUROS 439.60 12 . 38 572.20 16 .11 53.25 1.50
BICARBONATOS 253.80 4.16 : 378.30 6.20 0.00
CARBONATOS 0.00 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00
NITRATOS 33.10 0 . 51 33.10 0 . 51 13 . 40 0.21
NITRATOS 0.18 0 . 00 : 0.00 0.00 : 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS MINORITARIOS

-------
:HIERRO 0.02 0. 00 0.00
MANGANESO 0.00 0. 00 0.10
PLOMO ,

:CROMO(1V ) 0.00
ALUMINIO 0.13

--------------------------------------------------------------------------
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

---------------------------
. CAMPO LABOR. CAMPO LABOR. CAMPO LABOR.

-----------------------------------------------------------------------------

CONDUCTIVIDAD 2725 3664 : 500
DUREZA 1392 . 00 : 1684 . 83 : 250.00
pH 8.07 : 7.24 6.1
TEMPERATURA

D.Q.O. 2.00
:SILICE 9,1 ; 10.41
:S.A.R. 3 . 50 : 4.18 0.00
---------------------------------------------------------------------------

CARACTERES MICROBIOLOGICOS

-----------------------------
:COl/ml / IOOml ;UFC/ml / 1o0m1 Col/ml /1oom1

----------------------------------------------------------------------------
:AEROBIOS 220C AUSENCIA
AEROBIOS 372C AUSENCIA
:COLIFORMES TOTALES AUSENCIA
CILOFORMES FECALES AUSENCIA
:ESTREPTOC . FECALES AUSENCIA
SULFITO REDUCTORES AUSENCIA

-----------------------------
FUENTE ITGE ITGE G.A de LA RIOJA

Cuadro n4 3



ANALISIS QUIMICOS DE ABASTECIMIENTOS

ARRUBAL
TOPONIMIA FTE "VALDETOMAS" POZO'VALHONDO"
FECHA 12-05-92 12-05-92

CLORACION SIN CLORAR SIN CLORAR
IONES mg/1 meq/1 mgil megfl

LITIO 0. 00 0.00 0.00 0.00
SODIO 62.00 2.70 200.00 8.70
POTASIO 0.30 0.01 90.00 2.30

CALCIO 100. 00 5.00 610.00 30.50
MAGNESIO 20.00 1.67. 140.00 11.67
AMONIO 0. 00 0.00 0. 01 0.00

SULFATOS 96.00 2.00 1805.00 37.59

CLORUROS 65.00 1 .83 315.00 8.87
BICARBONATOS 320.00 5 .25 290.00 4.75

;CARBONATOS 0.00 0. 00 0.00 0.00
NITRATOS 27. 00 0.42 99.00 1.54
NITRATOS 0.00 0.00 0.12 0.00

ELEMENTOS MINORITARIOS
HIERRO < 0.1 < 0.1
MANGANESO < 0.1 < 0.1

PLOMO < 0.1 < 0.1
CROMO(IV) < 0.01 < 0.01
ALUMINIO

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS
CAMPO LABOR. CAMPO LABOR.

CONDUCTIVIDAD 780 806 3200 3390

!DUREZA 333.33 2108.33

pH 7.48 7.76 6.72 7.26

TEMPERATURA 13.9 14.3
D.Q.O. 1.2 1.2

SILICE
S.A.R. 1. 48 1.89

CARACTERES MICROBIOLOGICOS
UFC/ml /100mI UFC/ml IlOOmI

AEROBIOS 22°C 90 120

AEROBIOS 37°C 36 62

COLIFORMES TOTALES 23 93

CILOFORMES FECALES 7 1 AUSENCIA

ESTREPTOC. FECALES 31 AUSENCIA

SULFITO REDUCTORES 9 UFC/'20 ml16 UFC,`20 mi

FUENTE ITGE ITGE

Cuadro n° 3
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CAPTACION

METODO DE

TOMA CONDUCT. Ph T1

1 FTE.VALDETOMAS Manual 780 7,48 13,9

2 POZO VALONDO Bombeo 3200 6,72 14,3

Los análisis fueron realizados por la empresa GEOMECA-
NICA Y AGUAS S.A. en Madrid el día 21-5-1992, y se recogen
en el Anejo no 2, y de manera conjunta en el cuadro no 3.

Se observa que las aguas del municipio de Arrúbal de
las que se ha dispuesto de datos presentan una mineraliza-
ción ligera para la zona, el agua de red y la Fuente de
Valdetomas, y fuerte, el Pozo Valondo, según la clasifica-
ción de Noissette. En cuanto a la dureza se encuentran
entre dureza media, las dos primeras, y extremadamente
dura para el Pozo Valondo.

0En la figura n 8 se han representado en un diagrama
de Piper-Hill-Langelier los resultados obtenidos en este
trabajo con el fin de reconocer posibles relaciones entre
las aguas, así como definir las facies químicas. También
se han representado los dos análisis del pozo 2310.40003
de Agosto (3) y Diciembre (4) de 1989.

De aquí se obtienen los siguientes tipos de aguas
(según Custodio pag 1060):

1- Fuente de Valdetomas:BICARBONATADA CALCICA
2- Pozo Valondo : SULFATADA CALCICA
3 y 4- 2410.40003 : SULFATADA CALCICO-SODICA

El catión predominante es en todos los casos el
calcio, y en cuanto a los aniones el bicarbonato es el
predominante en la Fuente de Valdetomas, y en el Pozo
Valondo los sulfatos son muy dominantes.
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En las figuras no 9 y 10 se han representado los
contenidos fónicos en miliequivalente por litro para las
captaciones del abastecimiento del municipio de Arrúbal.

Aunque no presenta demasiado interés para el presente
estudio también se han representado los valores obtenidos

en el diagrama de clasificación de aguas para riego de la

U.S.S.L.R. (Figura no 11) . En éste se observa que la

Fuente de Valdetomas queda incluida en el campo C3S1, y la

muestra del Pozo Valondo en el campo C4SI. Por último se

han representado en un diagrama de Stiff (Figura no 12) y
de Schoeller-Berkaloff (Figura no 13).
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Cabe destacar es que el Pozo de Valondo supera los

limites máximos establecidos por la Reglamentación Técnica

Sanitaria de 1990 para la mayoría de componentes químicos

(Magnesio, sodio, potasio, cloruros, sulfatos y nitratos).

La Fuente de Valdetomas cumple los requisitos de la

normativa en cuanto a su contenido químico.

Con el fin de conocer el estado de las muestras en

cuanto a la saturación en SO4Ca y agresividad frente al

CO3Ca se ha calculado la fuerza fónica (µ) y extraído del

diagrama de Schoeller-Berkaloff el Ph de equilibrio para

el CO3Ca y la solubilidad (SO) del SO4Ca. Los valores

obtenidos se recogen en el siguiente cuadro:

MUESTRA F .IONICA

pHequil

( CO3Ca )

pHwueatra

insitu rSQ

1-FT.VALDETOMAS 0,014 7,53 7,48 2,7

2- POZO VALONDO 0,093 6,96 6,72 34

Según esto la muestra de la Fuente de Valdetomas está

subsaturada en SO4Ca ya que su producto de solubilidad

(Ps0), para su fuerza fónica (0,014) es como mínimo de 30

meq/1, muy superior a los 2,4 meq/1 que tiene disuelto. El

agua del Pozo Valondo, a pesar de tener disueltos lo

correspondiente a 34 meq/1 de SO4Ca, como por su fuerza

fónica (0,093) podría disolver hasta 82 meq/1, se encuentra

también subsaturada en este componente.

Frente al CO3Ca la Fuente de Valdetomas y Pozo Valondo

son agresivas, ya que su pH es más ácido que el de equili-

brio. Esta situación había cambiado cuando se realizó el

análisis pasando a ser las dos muestras incrustantes frente

al CO3Ca. Esto pone de manifiesto que aunque el agua en su

medio natural se encuentre infrasaturada en este compuesto
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al salir al exterior, por la influencia del pH en su
solubilidad, se modifica su situación, pasa a hacerse

sobresaturada y proboca serios problemas de incrustaciones

en las tuberías de conducción.

De los metales pesados analizados (Hierro, manganeso,-
plomo y cromo VI) ninguno ha llegado al mínimo detectable

en el análisis físico-químico, únicamente en un análisis

del G.A. de La Rioja se registró un contenido alto en

aluminio.

8.1.2 Calidad bacteriológica

El muestreo para la realización de los análisis
bacteriológicos también se llevó a cabo el día 12-5-92, en

las captaciones ya citadas, y el mismo día se entregaron

las muestras al Laboratorio Regional de la Consejería de

Salud del Gobierno de La Rioja.

Los resultados obtenidos se recogen en el Anejo 2 y
ya se han expuesto conjuntamente con los análisis químicos

en el cuadro no 3. En él se puede observar que las dos
captaciones presentan altos contenidos de bacterias,
coliformes, estreptococos fecales y clostridios sulfitorre-
ductores que la hacen no potable previa al tratamiento por
cloración en el depósito.
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8.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La facies química obtenida del agua de la captación

del Pozo Valondo señala la influencia del sustrato tercia-

rio que aunque no llega a aflorar en el contacto de la

terraza baja y media del Ebro debe encontrarse a muy poca
profundidad como parece señalar los primeros S.E.V. del

perfil geofísico V . Su contenido mineral es tan elevado

que supera el límite máximo establecido por la Reglamenta-

ción Técnico-Sanitaria para los abastecimientos urbanos de

todos los componentes que pueden afectar a la potabilidad

del agua (Magnesio, sodio, potasio, cloruros, sulfatos y
nitratos). Por su contenido bacteriológico tampoco es
potable.

En cuanto a la Fuente de Valdetomas su contenido
químico es bastante aceptable para el abastecimiento

urbano. El análisis microbiológico puso de manifiesto el
contenido de coliformes fecales, estreptococos y clostri-

dios sulfito-reductores que la hacen inconveniente para el
consumo urbano. Sin embargo, como se observa en el análisis
del agua de red del 12-03-1991, los problemas son solven-
tados con el proceso de desinfección en la depuradora.

Por último se van a resumir las principales caracte-
rísticas en cuanto a calidad de las distintas captaciones.

* Captación de la Fuente de Valdetomas

- Mineralización ligera (conductividad 780 Msiem/cm).

- Dureza media (33° F).

- Bicarbonatada cálcica.
- Clasificación U.S.S.L.R. C3S1.

- Por sus componentes químicos es potable.
- Subsaturada en SO4Ca.
- Agresiva al CO3Ca en origen e incrustante cuando se

analizó.
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- No potable por su contenido bacteriológico.

* Captación del Pozo Valondo

- Mineralización fuerte (conductividad 3200 µsiem/cm).

Extremadamente dura (211° F).

Sulfatada Cálcica.
Clasificación U.S.S.L.R. C4S1.
Ninguno de sus componentes químicos cumplen la
normativa.
Subsaturada en SO4Ca.
Agresiva frente al CO3Ca e incrustante cuando se

realizó el análisis.

No potable por su contenido bacteriológico.
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9.- RESUMEN , CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se va a diferenciar el estado del abastecimiento

urbano del municipio en cuanto a calidad y cantidad :

9.1 CANTIDAD

El municipio de Arrúbal tiene garantizado el abasteci-

miento de agua ya que se encuentra conectado con la red del

polígono industrial El Sequero, que se abastece de la

Captación del Ebro. Además le entra constantemente al
depósito propio del municipio el agua aportada por la
Fuente de Valdetomas que aunque tiene un caudal muy pequeño
puede solucionar temporalmente alguna posible avería en la
red del polígono.

El agua del Pozo Valondo es preferible no utilizarlo

a pesar de aportar un gran caudal.

En el capítulo 7 se indicó que el consumo máximo
admitido para el abastecimiento de este municipio, en
función de su población, es de 126 m3/día lo que supone un
caudal instantáneo de 1,46 1/sg que no es problema conse-

guir con la actual infraestructura de las captaciones. En
el futuro estos consumos apenas deben incrementarse por las
previsiones de evolución de la población. No se considera
aquí el consumo del sector del polígono industrial locali-
zado en término de Arrúbal ya que se considera en su
conjunto en el municipio de Agoncillo.

La regulación total existente en el municipio de 100

m3, unida a los 13.260 m3 del polígono, debe ser suficiente

para las necesidades actuales y futuras.
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9.2 CALIDAD

De los análisis realizados durante este trabajo se

puso de manifiesto que el Pozo de Valondo presentaba un
contenido químico y bacteriológico que supera el máximo
establecido por la Reglamentación Técnica Sanitaria del 20

de Septiembre de 1990 para todos sus componentes lo que
hace no recomendable su uso bajo ningún concepto.

La captación de la Fuente de Valdetomas aporta una
agua que cumple la normativa vigente en cuanto a su
contenido químico. Por el contenido bacteriológico, a pesar
de hacerla no potable para el consumo directo, será
fácilmente adecuarla con una ligera cloración.

El agua de la Captación del Ebro no presenta ningún

problema en cuanto al contenido físico-químico, como se ve

en el tomo del municipio de Agoncillo, aportando un agua

de tipo bicarbonatado-sulfatada cálcica. El análisis

bacteriológico dio como resultado un altísimo contenido en

gérmenes patógenos lo que la hace no potable para el

abastecimiento urbano previo al proceso de depuración y

desinfección. El proceso desinfectante que se lleva a cabo

en la depuradora, como se observa en el análisis realizado

el día 21-1-1991, es suficiente para eliminar los componen-

tes indeseables.

El municipio de Arrúbal toma el agua ya depurada de

los depósitos del polígono y su contenido en cloro libre
es revisada de nuevo en el depósito del pueblo.
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9.3 RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos del presente estudio del
abastecimiento del municipio de Arrúbal se desprenden las

siguientes recomendaciones:

- No utilizar bajo ningún concepto la captación del
Pozo Valondo para el abastecimiento urbano.

- La delimitación de un perímetro de protección en
torno a las captaciones del abastecimiento urbano que debe
de garantizar una calidad química aceptable según la
normativa vigente e impedir la detracción artificial de
caudales aportados por la obra de captación.

- Con el fin de evitar los altos contenidos en
microorganismos patógenos se podría plantear la construc-
ción, como alternativa a la captación del Ebro, en el mismo
aluvial del río Ebro de una captación de agua subterránea.
Con ello se realizaría un filtrado natural y se reducirían
los altos costes del proceso de depuración. El tipo de
captación podría ser un pozo radial o Ranney cuyos resulta-
dos para acuíferos compuestos por materiales sueltos son
bastante buenos tanto en cantidad como calidad.
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ANEJO 1

FOTOGRAFIAS



DEPOSITOS DEL POLIGONO LNDUSTRIAL EL SEQUERO Y CASCO
URBANO DE ARRUBAL Al, FONDO.

DEPOSITO DEL PUEBLO. ARRUBAL.
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ANEJO 2

ANALISIS QUIMICOS



GEOMECANICA Y AGUAS, S.A.
ANALISIS N, FECHA DE MUESTREO : 12-05-92
PETICIONARIO EPTISA FECHA DE ANALISIS 21-05-92
DENOMINACION FTE. VALDETO MAS. ABTO.ARRUBAL

HOJA DE ANALISIS
RESULTADOS ANALITICOS :
CATIONES mg/I meq/I ANIONES mg/I meq/I
Litio Li' .00 .00 Sulfatos S0.- 96.00 2.00
Sodio No ' 62.00 2.70 Cloruros CI ' 65.00 1.83
Potasio K+ .30 .01 Carbonatos CO .00 .00
Calcio Ca" 100.00 5.00 Bicarbonatos HCO, 320.00 5.25
Magnesio mg- 20.00 1.65 Nitratos NOa 27.00 .43
Amonio NH, .00 .00 Nitritos NO s .00 .oo

ANALISIS FISICOS : RELACIONES IONICAS
Conductividad a 25 •C (pS/cm) 806. CI/No .68 Mg/Co .33
Dureza calculada (ppm COCO,) 332.60 CI/(Na+K) .68 No/Ca .54
pH 7.76 CI/SO4 .92 No/K 351.17
Residuo seco colc. (ppm) 575.71 (CO,+HCO, )/Ca 1.05 SO. /Co .40
Error analitico (fs) 1.65 (CO3 +HCO, )/(Ca+Mg) .79 SO4 /(Ca+Mg) .30

15. 12. 9 . 6. 3. 0. 3. E.
Na +K

mg/1 mg/I mg/I Un. pH mg/I mg/I mg/I mg/I

9
500

e.

500 50 -
e.

30 -
SO -

250

100

25 25

Coi I g NH. DH . Nai N0,- 50; Cl
OMntadol da calidad _ Umita tol.rab la - M011ti. Cubnieo

Según R.9lamentocidn Técnico-Sanitaria de 20/09/90

OTRAS DETERMINACIONES :

0.0.0.• = 1.20 mg/l

Fe < 0.1 mg/I

Mn < 0.1 rng/I

Pb < 0.1 mg/I

Cr(VI) < 0.01 mg/1

• Oxidabilidad al permanganato



D-rec:l3 r. G_nera: oe salud

Dite--ion Villamediana. 17
26071 Logro lo

Teléfono 29 1 t 00

Fecha 15-04-92
Referencia LABORATORIO REGIONAL

Consejería de
Salud, Consumo y Bienestar Social

Gobierno de la Rioja

ASUNTO : ANALITICA EN AGUA

NUMERO REGISTRO DE ENTRADA EN EL LABORATORIO 564

SOLICITADO POR ... D. JESUS SERRANO MORATA (HIDROGEOLOGO (EPTISA)

DIRECCION .. 24. FERNANDO EL CATOLICO, 61 ZARAGOZA

ORIGEN Y NATURALEZA DE LA MUESTRA ... AGUA DE FUENTE

DATOS SOBRE EL LUGAR DE LA TOMA ... FUENTE DE VALDETOMAS ABASTECIMIENTO DE
ARRUBAL - LA RIOJA

RECOGIDA POR ... D. JESÚS SERRANO MORATA

FECHA Y HORA DE RECOGIDA ... 12-05-92; 11-15

FECHA Y HORA DE RECPCION EN EL LABORATORIO ... 12-05-92; 12-15

DETERMINACIONES ANALITICAS :

RECUENTO DE AEROBIOS A 22° C ........... 90 UFC /ml
RECUENTO DE AEROBIOS A 37° C. .. ........ 36 UFC /m1
COLIFORMES TOTALES ( NMP) ............... 23 /100 m1
COLIFORMES FECALES ( NMP) ............... 7 /100 m1
ESTREPTOCOCOS FECALES (NMP) ............ 3 /100 m1
SULFITOR REDUCTORES .................... 16 UFC/20m1

CALIFICACION: NO POTABLE

LA TECNICO FACULTATIVA

PDO.: CARMEN SANTAMARIA



GEOMECANICA Y AGUAS, S.A
ANALISIS N° FECHA DE MUESTREO : 12-05-92
PETICIONARIO EPTISA FECHA DE ANALISIS 21-05-92
DENOMINACION POZO VALHONDO. ABTO.ARRUBAL

HOJA DE ANALISIS
RESULTADOS ANALITICOS :
CATIONES mg/I meq/I ANIONES mg/I meq/I
Litio Li ' .00 .00 Sulfatos 504 1805.00 37.54
Sodio No ' 200.00 8.70 Cloruros Cl - 315.00 8.88
Potasio K` 90.00 2.30 Carbonatos CO - .00 .00
Calcio ca.. 610.00 30.50 Bicarbonatos HCO; 290.00 4.76
Magnesio Mg' 140.00 11.56 Nitratos NO3 99 .00 1.59
Amonio NH; .01 .00 Nitritos NO í .12 .00

ANALISIS FISICOS : RELACIONES IONICAS
Conductividad a 25 °C (NS/cm) 3390. CI/Na 1 .02 Mg/Co .38
Dureza calculada (ppm COCO,) 2103.20 CI/(Na+K) .81 Na/Ca .29
pH 7.26 CI/SO. .24 No/K 3.78
Residuo seco calc. (ppm) 2421.43 (CO,+HCO, )/Ca .16 50. /Ca 1.23
Error analitico (*) .55 (CO,+HCO, )/(Ca+Mg) .11 S0. /(Ca+Mg) .89

m•V/1
50. 40. 30. 10.
Na'+K

0. la.
m.a/l

20. 30 . 40. 50.
CI+NO��

so;
C03 +HCOj

mg/1 m mg/I Un. pH mg/I mg/I m 1 mg/1

500 50

50 250

25

700 .t

.0 yy 25

Cap Mq� 1 1 DH NO; N0; S0; cl
Orientador de cdidod Um@e td.rode - MOlisis OWmiee

Segun Reglamentocfdn iecnico-Sanitaria de 20/09/90

OTRAS DETERMINACIONES :

D.Q.O.• = 1.20 mg/l

Fe < 0.1 mg/I

Mn < 0.1 mg/I

Pb = 0.1 mg/1

Cr(VI) < 0.01 mg/I

.Oxidabilidad al permanganato



D:re_cior, Gene72: ae Salud

0rrecc:on Villamedrana. 17

26071 Logrofo
TeUlono 291100

Fecha 15-05-92
Referencia LABORATORIO REGIONAL

Consejería de
Salud. Consumo y Bienestar Social

Gobierno de La Rioja

ASUNTO: ANALITICA EN AGUA

NUMERO REGISTRO DE ENTRADA EN EL LABORATORIO 565

SOLICITADO POR ... D. JESUS SERRANO MORATA - HIDROGEOLO (EPTISA)

DIRECCION ... PQ. FERNANADO EL CATOLICO, 61 ZARAGOZA

ORIGEN Y NATURALEZA DE LA MUESTRA ... AGUA DE POZO VALHONDO

DATOS SOBRE EL LUGAR DE LA TOMA ... ABASTECIMIENTO DE ARRUBAL

ARRUBAL - LA RIOJA

RECOGIDA POR ... D. JESUS SERRANO MORATA

FECHA Y HORA DE RECOGIDA ... 12-05-92; 11'30

FECHA Y HORA DE RECPCION EN EL LABORATORIO ..7 12-05-92; 12"15

DETERMINACIONES ANALITICAS :

RECUENTO DE AEROBIOS A 22° C . ............ 120 UFC /m1
RECUENTO DE AEROBIOS A 37° C . ............ 62 UFC /ml
COLIFORMES TOTALES ( NMP) ................. 93 /100 m1
COLIFORMES FECALES ( NMP) ................. AUSENCIA /100 ml
ESTREPTOCOCOS FECALES (NMP) .............. AUSENCIA /100 m1
SULFITORREDUCTORES ....................... 9 UFC /20 m1

CALIFICACION: NO POTABLE

LA TECNICO FACULTATIVA

FDO.: CARMEN SANTAMARIA



ANEJO 3

ENCUESTA DEL ABASTECIMIENTO URBANO
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*3. ENCUESTA SOBRE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA
11

1 DATOS GEOGRAFICOS

MUNICIPIO R►R V3A L

NUCLEOS DEPENDIENTES

CUENCA HIDROGRAFICA E.L31� O

COMARCA

N° (I.N.E.)

PROVINCIA ¿A I?I b,A

SUBCUENCA L >,3Ro

HOJA TOPOGRAFICA E:1150.000 N° J0 i23- 10) LOGRGA D

2 DEMANDA DE AGUA

DOTACION DEMANDA (M3/DIA)
ORIGEN TEOR. APLICADA BASE PUNTA

420 Hab.Población Estable LJHab./pia

5S0 Hab.Población Temporal LJHab./Dia

1
1

0,1'industri
as

Anejas

. �uy l� �a� rf StH�t°ro LIDia

Ganade ria Estabulado

L/Dia

TOTAL DEMANDAS ACTUALES ( 1.99....) M3/DIA

Población G$ iA 131 L I ZAOA Hab. UHab./Die

0 Industrias Anejas á iOtl6On;J

N LitC'CE Ccw-�Ahigr%[N L/Dia

Genade ria Estabulada
H

L/Dia

J
TOTAL DEMANDA ESTIMADA AÑO 2.008 (M 3/DIA)

°N DE VIVIENDAS

OBSERVACIONES: c N i A At ,UAU i)A O TO 14 J �L Av )Á De ¿A t?ED Dt A3ASI'E

L i fl, , i C) ¿)tL PoLIGONJ LL SEC�Ut�zO Ols OOwilt GASA ' .' i i3COUCNt'

ilEaos�ro.



3 CAUDALES DISPONIBLES Y CONSUMOS REALES

AGUAS ACEPTABLES (A) Y AGUAS NO ACEPTABLES (N.A.) DESDE EL PUNTO DE VISTA OUIMICO

ORIGEN DE LAS
CAUDAL DISPAM'AIM A/ CONamo p~ OM'AW ~NO

DOTACIONES
INNEANO VE11AN0 N,A INNENIO VE11M10 NUM, WD. MiROP.

0. SUBTERRANEO '"•

MrrwiNnA
El

0~
El

pus~

© Pozo nr "VAL. $ouio " N.A.

LLI a
2 FVENTe DEL 4v3éRA o

VALDETOr7A

❑ 3

❑ 4

0. SUPERFICIAL 'i•

5 R#0 c-13"0- CQPTA C IoN D. ¡ItcC7arp el n�co•�

POl16owo 1NO7571R14. El ScQVJ Ro
tN' AGONCILw

CAUDAL TOTAL DISPONIBLE (M 3IDIA)
A
A

N.A.

CONSUMO REAL (M3/DIA) 1 O ►�3
/
d,H

CALIDAD DEL AGUA EN EL PUNTO DE CONSUMO

CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES: 1. Sc-- AOAwaoNO Po ,t 5 xT.? 4uA Du12cZA
DA Voj LAVDAI IN50FIC7EIV7E PARA tC PUEí3io AVNQUL S¿ St&Ut VTIL17Au�0
¿A CAPTACIOJ .5 REAL174 Di,?ecrAr7 Nif DEL I?fO Y TRA5 ?A5412 POR Vv MUCt5o Dt

Oc✓uRAUOIV /CV7PLE PASA A ,o_ DéPa51 ro9 1)G DOÑDE BAJA ELAGu4 AL AePn517o DE ARRUBAL

ACUIFERO CAPTADO: 1.- _ A L o y7 4 L DEL rr�a U
2 - TER C4 AR 10 Df LA ObPI?�Slay ó51 1= 1,312o
S - RIo Ñ i3ÑO

OBSERVACIONES: EL A5UA 5r TOnA Y6 DtI>J1?A1)A PE' O t,y ¿L ¡) I $/ ro
,JG COO7 PI? V 3A t l C ON ic N 1 40 cN C L4120

CAPTACIONES PROPIAS DEL MUNICIPIO 1 2 3 c 5
1 X" 1'OLIGC VC

'3000Ú&



4 ESTADO ACTUAL Y TENDENCIA FUTURA DEL ABASTECIMIENTO. BALANCE

TERMINOS PARA BALANCES DEL ABASTECIMIENTO
ESTADO ACTUAL (199...1

BASE PUNTA TOTAL
ANUAL

PROYECCION

FUTURA (2008)

ESTIM. MAX.

PERIODO

DISPONIBILIDAD TOTAL (M3/DIA)

DEMANDA TEORICA (M3/DIA)

DEMANDA REAL (M3/DIA)
(Consumo real en caso de disponibilidad)

BALANCE TEORICO

BALANCE REAL

OBSERVACIONES:

5 CARACTERISTICAS DE LA REGULACION

EXISTE DEPOSITO REGULADOR (® )

CAPACIDAD DEL DEPOSITO REGULADOR

DISTANCIA DE LA CAPTACION AL DEPOSITO

DESNIVEL ENTRE CAPTACION Y DEPOSITO

EXISTE IMPULSION DE CAPTACION A DEPOSITO

DISTANCIA DEL DEPOSITO Al NUCLEO URBANO

DESNIVEL ENTRE DEPOSITO Y NUCLEO URBANO

50(100)
NO

COTA 34w m.s.n.m.

1 2 3 4 5
,Z Km > 5 Km Km Km 3 K.

'-5ó m m m ,,1 40 m

(®)
2 5
43

51 iii
Km

OBSERVACIONES : (07A t)&L PUCBLO 344

5c rtA CONSII)LR DO ¿A CAP iA<<G1NVSITUAyA tN (,OS b¿POSI icS

I)tL (OLI GUN✓ A Lo TA IDt

e,u ¿L )ÉPO' o De ARR 0i3AL st v✓rl.L)r /d CGY7PRa HIZ EL C..C'N;cN)L) i- cLcRÚ



6 CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION

TIPO DE RED RAnIf CAMA ( ) % DE POBLACION QUE CUBRE 100

MATERIAL FI t3i?OCErltN TO EXISTEN CONTADORES EN LA RED 51

DIAMETRO MA x 1170 100,~ EXISTEN CONTADORES DOMICILIARIOS 5 r

LONGITUD EXISTE ESTACION DE TRATAMIENTO 4

ANTIGÜEDAD J' 7 2 TIPO DE TRATAMIENTO cLORACIOAJ

OBSERVACIONES : % EsrgClO&J JRAIAPleV-1 eIVi Lea CAPTA~ Dtr PtLicoNJ

E L 5 r71vcRG'" �N L r�Ea05 r T� OE Art i?udq L SE 'V0¿ v¿ A Come?oi3Al2

CL CIOr?i✓

CROQUIS DE LA RED:

7 CARACTERISTICAS DEL SANEAMIENTO

RED Si

EST. DEPURADORA c� 1

EMIS. RESIDUALES a

LONGITUD

FUNCIONA 51

LONGITUD
Q

ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD

I y �Z

I q

U
LUGAR DE VERTIDOS HUMANOS INDUSTRIALES

AGUAS RESIDUALES Rro E3d0 rrt4 LA ut �,aA �aC�) Er3?V

VERTIDOS SOLIDOS VEl?rrOd?O �Mtcni;acl-a�0 ✓E ZTrVEI?GS iMr� rrvr� ,vro�n�

CARACTERISTICAS Y SITUACION DE LOS PUNTOS DE VERTIDO AL RJO tAr7o toS i?e5��» S

I�:�.iS i1?IpltS SÚnI CONFRGIA�rS FJL4 '- 4Lr E/ )'OR EVoi3itRNO auTO:�:orlc)

OBSERVACIONES : O �i4 OEaUI?4t�O17A CoN5r5 iC �N Un105 T1Nt?UrS
JtcAnJTaclON avr se ¿ir/PIAtU OLA O/-ALMCMZ

�G



FICHA DE CONTROL DE LA CALIDAD QUIMICA

EN EL PUNTO DE CAPTACION N° 1

PROVINCIA ¡A RI OJ A

TERMINO MUNICIPAL A IZ I? V i3A L

TOPONIMIA 1PDZO VALHON úo

Croquis acotado o mapa detallado

UNIDAD HIDROGEOLOGICA N .27

ACUIFERO ALL'Vh4L DEL E GRO

COORDENADAS U.T.M. X : 561 • -360

COORDENADAS U.T.M. Y : 116y3 . 4 80

COTA ABSOLUTA Z: 3 36

NATURALEZA POZO
MAPA TOPOGRAFICO

DG?O/i D1:50.000

USO RNTI (,) i10 AIj4STECI r,lÉN 10

9 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAPTACION N°

CONSTRUCCION EXPLOTACION

Diámetro 200 mm
Caudal rl v y t t t VAUO I/seg.

Depresión

Q
penetración en el acuífero V 01 Pe ri odicidad de los bombeos

Duración

Protección boca sondeo CASI TA

Profundidad de la bomba

Protección paredes t n EN 7-0 Periodo de funcionamiento

OBSERVACIONES : COTA ABSOLUTA ucL AÚJA Ew ¿L P02U �'SO rn. 5 r7..'

NO Sr U TILl7A POl2 SJ tnTf?tnA DUl?CZ



FICHA DE CONTROL DE LA CALIDAD QUIMICA
$ EN EL PUNTO DE CAPTACION N° ,Z

PROVINCIA A 1?10JA Croquis acotado o mapa detallado

TERMINO MUNICIPAL STA, rNGI?ACTA

TOPONIMIA FUIsNTE VALi t TO17AS

UNIDAD HIDROGEOLOGICA .25

ACUIFERO TCAcIARIO pcPRl.$ON Jt:L E 13 122

COORDENADAS U.T.M. X:

COORDENADAS U.T.M. Y:

COTA ABSOLUTA Z:

NATURALEZA il A NA N 7'1 AL

MAPA TOPOGRAFICO
lO Ñ01:50.000

uso ARAS -í& c 1171 EtyTO

9 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAPTACION N°

CONSTRUCCION EXPLOTACION

Caudal 1 llseg.
Diámetro

Depresión

Penetración en el acuífero Periodicidad de los bombero

Duración
Protección boca sondeo

Profundidad de la bomba

Protección paredes Periodo de funcionamiento

OBSERVACIONES: el- C A U I) L 0U¿ A PDI? TA E S i N S�FI C I EI0I Í�E

PA i2A C L • Al3AS1'c C 1 r7 1 CAJ 10

Il2as UvA LA,2CA C0 NJU CLIUIV PEN¿7i?A L ' �--L DéP -5OSi j o



FICHA DE CONTROL DE LA CALIDAD QUIMICA
8

EN EL PUNTO DE CAPTACION N° 5

PROVINCIA /,4 )?f O-J/;
Croquis acotado o mapa detallado

TERMINO MUNICIPAL A c o, C i C (.U

TOPONIMIA L A+) TAL+UN ÑOL 16OMO EL S�G1k¡ '

UNIDAD HIDROGEOLOGICA

ACUIFERO Ri0 X131?O

COORDENADAS U.T.M. X : 55'1. 690

COORDENADAS U.T.M. Y : X1699. 600

COTA ABSOLUTA Z: 3 50 M. s r). r»•

NATURALEZA (lA PTA C ION $U ?Ci? P' 1 GAL

MAPA TOPOGRAFICO
1:50.000 LOC'I�ONo

USO AdASrEcl1l(Étv;v v'?B4WO +a�vsn�rq

9 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAPTACION N°

CONSTRUCCION EXPLOTACION

Caudd llseg.
Diámetro

Depnnión

Penetración en el acuífero Pe riodicidad de los bombeos

Duración
Protección boca sondeo

Profundidad de la bomba

Protección paredes Periodo de funcionamiento

TosOBSERVACIONES: C'N '?eAL+OAil A+2+?Ut4L ál'SI7A líL A(,JA ac Lc 5 JEr'as,

)
AcL t�GLlCC) i +nfJJSjR1Al EL 5 it:+2C s irti Aio$ A li/yA C:CrA OE 43{

A7i IPuES GC A(iiA ¿AJ ORIC,tA) SC± ENCíJCNil1A Y/.- DGPUI?AL\A .



10 CONTROL DE CALIDAD

PERIODICIDAD OUiNG&NAL J LA (A0 AC,On) Dé'¿

E L C LoRO S co,> rI?o t I4 ¿& cL Oéik13 rO 8¿

i>OL46cw0 eti igGOwLíLfa.

AR i? LH3 I-

ORGANISMO N�uROG� 5 iioN ,� I'Ai?ngCEurito 0c /tl�GWCiLlO

PERIMETRO DE PROTECCION

CALIDAD DEL AGUA PREVIA AL TRATAMIENTO Huy !7A LA

OBSERVACIONES:

11 ENTORNO DEL PUNTO

POSIBLES FUENTES DE CONTAMINACION

(Gráfico con dirección de fl ujo)

CARACTERISTICAS DE ESTAS FUENTES



1

Furefe VJÍdtfom45 ORIENTACION DE LA CALIDAD QUIMICA RESPECTO A LA POTABILIDAD - - - - - Au Pwd,

1

1, 1, 4 11. 5 14 140 1
1100

1130 550¡ 28 , 130 0,9 1,3 13 600 130 -130 13

-1000
�1�0 50 -26 � 120 0,8 12 -12 -550 -120 -120 1

-900
á 111 4 0 21. 110 -0.7 1,1 -11 500 110 -110 1

600 1

100 410 -22 -100 -0,6 1, 0 10 450 -100 -100 1
700

`
I

90 50 20 !0 0, 5 49 9 400 -90 90 9

600

60 300 16 80 -0,4 01 8 6 -350 80 80 6
-500

1

i
\70 250 -16 -70 43 -0,7 -7 -300 -70 -70 7

-1.00
60 200 14 60 42 00 6 6 250 60

300
,5 250 50 150 12 50 01 0,5 6 200 50 50

9 -200
40 100 10 40 QA 0,4 4 150 -40 4

8 0 :::30 43 3 100 30 3
7 0

0 0 6 -20 \ 0,2 2 -50 -20 20 2

10 4 10 001 1 0 10 10 1

0 0 p o 0
pH S04 Mg Na NO3 NO2

M9/1 mg / l mg/l mg / I mg/l mg/l

140 600 30 140 0

NH4 OXIDABILIDAD Fe Mn Cr6' Pb
mg/1 1KMn04) Ng / I yg/l Ng/t rg/t

mg/l 02

6 0 0 40

0

20

10

00

0

0

0

0

0



12 PLANIFICACION URBANA

URBANISTICA

DESARROLLO IND.

N° HABITANTES 1

N° OBREROS

AÑO FUNC. L1

AÑO FUNC. 11

OBSERVACIONES : MOl�1`1i45 �ut351 DÍH 1i �RS EN CLAVORA( 10í\)

13 PLANIFICACION DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CAPTACION DE AGUAS

RED DE DISTRIBUCION

DEPOSITO REGULADOR

ESTACION DE TRATAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO

ESTACION DEPURADORA
T

APROVECHAMIENTO RESIDUOS

CAUDAL (M3/DIA)

LONGITUD (Km)

CAPACIDAD (M)

CAPACIDAD (M3/DIA)

LONGITUD (Km)

CAPACIDAD (M3/DIA)

CAPACIDAD (M3/DIA)

[

(

C

14 OTROS DATOS

INZ 11Jb4S DtL PQL (,pNO e. SéOV•E,20' 'J ,f4OlA](7 pt Mr?I?V3QL

�i IEti SUS C ��i?(� on1_52�/AS F?ANto rtIOJANA S (.) Piur7�

JNiliSr I 4 ASA
)

{ / CAN At L fCN S✓!7U 7CA L 4LUA

REALIZO LA ENCUESTA JES�'b St, ?1?gN(J flol?A iA

FUENTES DE INFORMACION _ .�csc Sgnl ?éai2U AYoN;anlbv?o Ik Ai?Ru
,

34C

J/ (941) 1y311(73 43)061 Al?Ru t 4-,S-l99¿



ANEJO 4

FICHAS DE INVENTARIO



INSTITUTO ¡EOLU61C0
T MINERO DE ESPAÑA

5RCHIVO DE PUNTOS
ACUIFEROS

ESTADISTICA

N°de
1

N°de puntos descritos ........................... O 1

Hoja topografico 1150.000..,

N umero ..3'1o..[Z.. g V}

oquis ocotodo o mapa detallado Cuenco hidrogrofica ................... _..-.

_ ...............E' „.......
27 26

Sistema acuífero . etrc.�'iGro........

�... [M-t Y 29 Z
34

Provincia ......................._» .._...__

33 36;
Termino municipol..R[..1,;4R.6oe-,--,_ _

Tooonimio ...U.C�C.YIt)Nd

ilpo de perforación .................

- bajos aconsejados por ...........................................

ño de ejecución ............. M2 5

rprofundizodo el ano .....__„-.--.__.. Profundidad final ...................

j ilización dé agua ..................

62

1ntidod estraida ( De?) ..._.-...._...

;)orante

1

68

63

70
dios

67

Profundidad ........?.t O'D.

X
Coordenadas geogroficos

Coordenadas lambert

V.T.M.
x y

GI
10

0 v❑
$6 17 24

Objeto .......t�/er ... d!' pP/.. L

Coto . .... 4c 4s
/Q

/A

Referencia topografico .I 21Rc�'l:..¡{�tr.W ....

Naturaleza ..... .........�� ..................

Profundidad de b obra ............. 4

N°de horizontes acuíferos atravesados ...... 1 N / I
53 54

MOTOR

i

BOMBA

y

NaturalezaNaturaleza.....

Tipo equipo de estraccionA
Potencia _....._._....._._

Capacidad .............................

Marco y tipo ._.„....._...„..._„...

Z Tiene perímetro de proteceidn?.... ........... ............... _ _..._....__...._........„..„..„.._........ 71

Bibliografía del punto acuífero

Documentos intercalados _................................................_• . ..............................073

Entidad que contrato y/o ejecuto lo obra__-„...„_._ .....................................„............ ©74

Escala de representoción ................................... ................................ ....................... ©75

Redes a lo s que pertenece el punto ................................................... P C1®G
H

............ ...................................................................................
76 60

Modificaciones efectuados en los datos del punto ocuífero ......-. ..........................................................................

Atío en que se efectuo la modificoción .................................................................................................... em

DESCRIPCION DE �-1.055� ACUIFEROS ATRAVESADOS

mero de orden :................................................... e.85 Numero de orden :..........................................! im06

Jad Geologic................ ......... .............................. Offir 1 87 Edad Geologico ............................................!?!m 108

1 1010910 ....................... d 93 �D114Litología ..............................................
09

Profundidad de techo ............. ......................4!Uj�jL_1�_.l 198 Profundidad de techo ................................. lts l-- -!_W11 9

ofundidod de muro ....................................991_L_L11. 1t» Profundidad de muro ............................... 12 1241J

Esto interconectodo .................................................... 104 Esto interconectodo .................... ..............................0
125

r bre y dirección del propietario
!!

.. ......................................................................

l obre y direccíon del controtísto .......



1 Alt ura del agua Caudal Coto obsokt Metodo ....................•..........
Fecho respecto a la

referenc.c
ms�h del

agua
de

me ida
....... ......... _ .............. .

o16rí-n 0 3 l ._ ..............................._........_............. ......_....................
1

.. .
6 131 1 137 138 142 ............_..'........._........_ ..............................

NJ 148 14 9 430

'54 '59

..........
_._...._.........._ .................._............................
..............: ............................................................

.... ..__.
16 165 166 16 I

ENSAYOS DE BOMBEO
_._..._...í ................ ...... _............... ............ ......... ......

Fecho _....__..... .. ................ . .................. _........»_......

Caudal extroido ( /h)

Duración del bombeo horas mino

I

.- ` . .
r

Depresión en m.

.... ---. ......Y..._
................

. _ .

.
..

Tronsmi : ividad1 ( m2%seg)

fi iC ild

j
._._.._...___..__.........................................,

..............................................................
oe c ente e a macenam ento

Fecho
Poa

Caudal extroido (m3/h)
...» .................. ............ .......................................

•

Ourociein del bombeo horas ®
I

minu.
.............. .._............................. . ....................... .......

............................................
219 22

t ............

Depresión en m.

Transmisividad ( m21seq ) ^.. .._ .�_ ...........................................

Coeficiente de almacenamiento

DATOS COMPLEMENTARIOS DE SONDEOS DEL P . A.N.U. -

Fecha de cesión del sondeo FE= Resultado del sondeo

Coste de lo obra en millones de pta. LLLI Caudal cedido (m3/h )

C A R A C T E R 1 S T I C A S T E C N 1 C A S
PERFORACION REVESTIMIENTO

DE A 0 en m... O e S E R V A C 1 0 N E S DE A leterbr eepeseree Noterolese 0 SERVACION F-S

.....................
...................

- .................

..................
. ................. .

...................

...........«...
...............

........»......

................
...........

..............

.............................. ...............
................

.............

CON I t 6 E O L O G I C 0

et UNEACION IA.e.E



N° de registro_.__. C 0 O a
= IMSi1TtlT0 ifOl�i1C0 I

SY MIMf110 DE ESPAÑA N°de puntos descritos..........................

Coordenadas geogroficas

X

Coordenadas lamben
2CHIVO DE PUNTOS Hoja topogrofica 1/50.000ACUIFERGS ... _

ftpv►

X YU.7Lt.
............ . c.....

ESTADISTICA Z fv zooNumero... 5.�.. ......C,..... /
6 o g i y

10 16 17

iquis acotado o mapa detallado Cuenca hidrogr 6ca ...........................
. ...........i _ ................ ... ...........27

2e
Si temoacuifero �YG �

.
,

Objeta„.... 1 -............ .

-_ .s ...... Coto �irL�GVw"
40

34

4
5

Referencia topografica ..... ..�ZC .

I
41�-00 -

Provincia........ ..

[
Naturaleza ......... .......................

- W,i~ ,pes(a
Lt�d`

_.._... _. ..
»33 36•.,

Termino mumcipol..At.,.aAot .._ ......
Profundidad de b obra ............. 47

E¡.r e-í. . N°de horizontes ocuiferos atravesados ...... O 1
53 54

.._....._..........._......

3� de perforación ,......,,....... erg,vG GcÓs.s MOTOR BOMBA...............

.bajos aconsejados por . Naturaleza.... Naturaleza

�I de eiecución __........... 4 3T
Profundidad..... �.0� Tipo equipo de eztroccion

-I
Capacidad ....p.

16-

arofundizodo el oho..___»...._... Profundidad final ................... Potencia _ ...._._» _ ._ Marco y tipo ._.»....._ ..»...__._

iización del agua .................. ¿ Tiene perimetro de proteccidn7._»._._. ........................ __.......-...._..»....».._.._..__...». 7t

Bibliografio del punto acuifero 72

Documentos intercalados _..................... .................».».... _............. ».».......... _073

Entidad que contrato y/o ejecuto la obra--._...--._....................................._............ 74

Escala de representación ........................ ....... ....__...__ __..... ..................... ................. ©75.......... ......... ...
63 67

Redes a los que pertenece el punto ....._..........:................................. P C 1 G H
unte dios-M

es
..............._._...

.........................................
. ..... . ...»......70 • 76 e

�odificociones efectuados en los datos del punto acuífero ...................._.............................................................El

Año en que se efectuo la modificación ......................................... :...... ....................................................
882263

DESCRIPCION DE ACUIFEROS ATRA ESADOSLOSS- V
¡¡--
4LJJd dmero e or Numero de orden:...........................................en :................... .. .....

!QT I bO896®87 Edad Geoloid Geologica ica....................................................... g
-

t l í

............................................

o og .... Litología ......a ........................................ . .. .......09I°...........................
i�-�9e:JI undidad de techo ............................... Q�I1- Profundidad

: : :

de techo ..............................Its u9

-ofundidad de muro ...................................9s�3 Profundidad

i

de muro ............. ..................M01=124

ánterconectodo ..........
0

Esta interconectodo .......... ...................................

,cobre y direccíon del propietario

ibre y direccíondel contratista ........ .CQ�

r



MEDIDAS DE NIVEL Y /O CAUDAL

Fecho

1

$43 148

EH11T
16Q 165

4Lo

D
0

Alt ura del agua
respecto a lo
referencia

ENSAYOS

Caudal
m3/ h

Colo absokt
del
agua

DE BOMBEO

Fecha

Caudal ectraido (m;/h)

Duración del bombeo

Depresión en m.

Tronsmitividod ( m?/seg)

Coeficiente de olmocenomiento

Fecho

Caudal estroido (m3/h )

Duroción del bombeo

Depresión en m.

Tronsmisividod ( m2/seg)

Coeficiente de almacenamiento

horas

horas

método
e

me ido

CORTE 6EOLOGIC0

. ............................. ............................ ......._ ................................... _ ......

... ............................. _ ......... ...................

_....�. .................. _._ ................................ ..........
__...j .__.._............

- ..# .....................................................

-..... .(..__... --...........................................

DATOS COMPLEMENTARIOS DE SONDEOS DEL P . A.N.U.

Fecho de cesión del sondeo

Coste de la obra en millones de pts.

CAR
45

ACTERI STI CAS
PERF0RACION

Resultado del sondeo

Caudal cedido (ms/h )

T E C N 1 C A S

REVESTIMIENTO

lnterlor eeyeeer en Motvrolete O B S ERVACIONE SOE A O en �n .m. O B 5 E R V A C 1 0 II E$ 0 E Al o

AA
`f......................

...................

...................

................

...............

..................

085 E R V A C 1 0 N E 5 a....�y,..ka ....u... ur ... 3..�nd.., .ur+�'

^r� / -7

... etc .ls:.. Q.. D(. ...���s.. ................ .

:.........1,•".�,T...�.¡f1.'? 4̀ `
t1. ../..........¡-....

Instruido por.- éf-yll$LUO ... CJRLGrHal. ..�0. .... ...... . Fecho -G6/.Y L0).

ocu■ceuon i.c.■.c



N°de registro ............. 1 3 1,01 O p p 9 Coordlenados geogYficas

INSi1TOT0 iE01061t0 '
T MIME00 DE ESPAÑA N°de puntos descritos...... ...................

I
Coordenadas lambert

RCHIVO DE PUNTOS Halo
ACUIFEROS

topogrofica 1/50.000. X Y
V•T•A,l.

ESTADISTICA Nume;o..'....9..(?P)

quia acotado o mapa detalla

2728
.......

.
Objeto

....Coto .•

•

.

.............
lReferencia topogrofica

...., ..»._...__
Naturaleza ............/•••�.. ........... .. .

e hhps
„ 1 4

(

3s 3s:
Termino municipal ...�llLt.tU.�._...... ...

. .. ...

profundidad de lo obra ............. O
47

1 g N°de horizontes acuiferos otrovesodos ...... O 1
53 54

...... . .o nimio

Tipo de perforación ...................��i��á1�� �?!^ . 12 MOTOR BOMBAss
bajos aconsejados por ...........l ................................ Noturolezo ... Cril"}�_...............

// f
Naturaleza .�f?ZNl•

�a
deei*cuci¿n _...............

s
Profundidad..... s ��........

3-3T
Tipo equipo de estroccion__

?8
Capacidad .............................

Reprofundizodo el oño ...._ .............. Profundidad final................... Potencia ...... .............. Marca y tipo._._....._......... __...

lizoción del agua .................. ¿Tiene perimetro de protección ?...... _...._.. ....................._ _........__.................._.._............ Z 71

Biblia Tafia del punto acuífero

62 Documentos intercalados

Cantidad ertraidc (DrJ) Entidad que contrato y/o ejecuto lo obra__........_._..... a

��----�7----¡¡�•��1
LL1 JJJ

Escalo de representación _ ....................... ...........__...__..............................................._.75
.........................

63 67
-

ante ®dios

Redes o los que pertenece el punto .......... ....... : ........ . ........................ P C 1 G H

se 70 ........................... ................ ........................................76 60

codificaciones efectuadas en los datos del punto acuífero ...................................................................................El

_ Arío en que se efectuo la modifico ción ................................................ ....................................................
e2 83

DESCRIPCION DE 105 ACUIFEROS ATRAVESADOS

d d e �l I 1 65 d 0=06dvmero- en :..........................................Numero e ore orden: .................... . ...... .......... ...............

*d Geologica .......................................................464 267 Edad Geologico ...................... ......................!4?M"

1,if01091a ................................. ............®93 litología ...... ........................................��114

fundidod de techo ...................

k

............... Profundidad de techo .................................R5 119

fundidad de muro .................. ...

ti

..............99LJ-L_L1JIO3 Profundidad de muro ...............................12124

0a n erconectodo ......................
&

.............................. Esto interco
104 1

nectodo .................... ..............................
125

-

lombre y direccíon del propietario ?1roi/IJ./.. ,rt!Q...O/K ✓�~,C.� .

........ .. .. . .............

-ombre y direccíon del contrata to ......... ....... ...........

1



MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL CORTE GEOLOGICO

Altura del agua Caudal Coto obsoI Método _..........•r ................................... ......................
Fecho . respecto o lo m3/h del dea

referencia agua me Ido
.._.......... .............. ...................... .............. _....... _........ .

o G ata ® 323.°)0 �Ma2a ._........._......._.... -........_ ..................._............_ ._...._..
WG 131

®49

1 138 142

L�1�L�L1J

......»..._..'........_........_ .........................._...................... .

.......................... _.............................- ..........
14 19 I5O 154 Lb L59 .............. ................. ............................. . .....................m ❑ r .

_' "16 K 166 I I 12 16
._._..._..i .......................................... ......._.......

ENSAYOS DE BOMBEO -------- ......_.._------- _........................

Fecha

_-..................................................... ..........
f.................................... ............ ..........

Caudal etttroido ( m3/h)
. .......... _.... ....... ......................................

Duración del bombeo horas mino ............. .......................

Depresión en m.
_.._._..._................_.......... _...........

Tronsmisividad ( m?/seg ) -- -- -- _.....__...._._...._...........».»......._..

Coeficiente de almacenamiento -------------

Fecho _..L..._ ................................. .. .

Caudal estroido (m3/hl
�........__._.__.............. ............................................

Duroción del bombeo horas 22 minu.
.........__:..................................................».............

...._..... ..................... ...................................
219 22

Depresión en m.
............................»......_........_............

Tronsmisividad ( m2/teg ) _.......-..1..__....__._........................................... -.

Coeficiente de almacenamiento

DATOS COMPLEMENTARIOS DE SONDEOS DEL P.A.N.U.

Fecho de cesión del sondeo Resultado del sondeo

Coste de la obra en millones de pts. Caudal cedido (ms/h)

CARACTERI STI CAS TECNICAS
PERFORACION REVESTIMIENTO

DE A 0 4n M.M. O B 5 E R V A C 1 0 N E S DE A 0 lnt" rior esp"s°r"N Naturaleza OBSERVACIONES

.....................

.....................
..................

..................

...................

................._...
......................

...................

................

...............

..................

...............

............ _.....

.................

.......... _...._

_........._..

..................

............. .

.............

..................

................
_.............

.............

9BS l,R V A C 1 0 N E 5 ��:CpA...%}..... .. ce�-C, .�. ... ... t�

01
Instruido por ....?1 hrta¡.v ....ClR bt,r'r!fG{ . QyICwc� . . Fecho

r
1

f

1

f

1

i

k

OEUNEAcaam 1.5.1.E



1
INSTITUTO 6E 111. 061Co
T MINEIIO OE ESPAÑA

ARCHIVO DE PUNTOS
ACUIF EROS

ESTADISTICA

Croquis ocotodo o mapa detallo

1 1

I', /
AA
lu

o de perforación ...........-

ra bajos aconsejados por ....

de ejecución ............._

Reprofundizodo el

izacíon del aguo .............

Cantidad eatraido ( Dm' ( .........

_a=te

63

dios

�... Profundidad final ................... Potencia Marca

62

Cuenca hidrografica ...........................

................................

Provincia_...

27 28
Si moocu eror51- t ^ S

29 34

35 361
Termino municipal...�fl1S.p-�,_,,,

Toponimia ...................._....._........... .._......

Tiene perímetro de oroteccion?._............................... _........__....__......_...._.._........ 71

Bibliografia del punto ocuifero ___..._........

Documentos intercalados __................... .................. .........._........_..........._...................[173

Entidad que contrato y/o ejecuta la obra-_........................................................... Q 74

Escala de representación _ ..................................__...__._................................_.........._.. ®7s

Redes a lo s que pertenece el punto _...............:................................. P C I G H
67

1
68 70

-1lodificaciones efectuados

Año en que se efectuo la me

vumero de orden: .................

sd Geologico .....................

en los datos del punto acuífero ........................................................... . ...................... E]

ificoción ....................................................................................................

DESCRIPCION DE LOS AC

.............................. 8 ..4
OS

J65

6®

41S1

55

93lita agio ...........................

fundidod de techo ...........

rofvndidad de muro ............

198�+-t7 � ---.......................
��

........................99
(
L_1J1M-3

......................................
1

a interconectodo ..............

4ombre y direccion del propietario KLttir

Coordenadas geograficos
x y

Coordenadas lombert
U tu x r

lo Ij
E
17

6q

Objeto ...... .... p t� ...d...�t

coto..
4c 45

??nn Q�%��--��,,
Referencia

Naturaleza

Profundidad de la obra .............

N°de horizontes ocuiferos atravesados......

MOTOR

Naturaleza..........

Tipo equipo de eatroccion__é

m
e2 e3

UIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden :.......................................... p?m

Edad Geologica ............................................. loe

Litología .............................................. 1T1114

Profundidad de techo ................................. 11.5® 119

Profundidad de muro ...............................tzOt�L_L.1 (124

...❑Esta interconectodo ...............................................

Jombre 7 direccion del controtlata

�

.......... ..................... ................._ .....

N°de registro ....__.....

N° de puntos descrito,..... ......................10111

Hoja topografica 1/50.000 ..

do

...... cauac�.. BOMBA

53 54

.GnuNaturaleza

Capacidad .............................
é

PProfundidad ......1.
57



MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL CORTE QEOLOGle0

Altos del a ua9 Caudal Coro obsokll Melado
Fecho respecto o la m3/h a ua ded

-............ ..................... ..........
1i"Zi +.........

g me oreferencia

or 6 5 6 9 ® 23, �l z ._........._.. ....................... ..._ ................. . ............ .......:
126 t 3l I 131 138 142 ............ _............................................................. ....

_-..5........_ .................._........................ ............
43 14 8 49 ISO 1 -159 ..............................................................................

_.....¡._.__...___......_._._ ...... ..........................
16 165 16 I 1 17

ENSAYOS DE BOMBEO
...:......................._............................................

_.._.......

Fecha

.................................................... _.. .
i ._ .................... ....._.................... ...................

Caudalentroido (m3/h) 1 ....- - ........._...._.._...._._._ ......................................

Duración del bombeo horas 1 minu.
.

--........ -•

Depresión en m.
......................_..........._.

Transmisividod (m2/seg ) �..._ _.---•--___...._._ ...............................
••

Coeficiente de almacenamiento
........................... ..................................................

-----------------

Fecha _..i............... ..................................... ._........._

Caudal extraido ( m3/h)
.............;.........»_._.-.............................................

Duración del bombea horas ®
219 2

14

minu.
2

.........._..:.................................................................
.......... ..................... .........

,

Depresión en m.

Tronsmisividod ( m2/seg ) _....»_....__....__...............................................

Coeficiente de almacenamiento 1

DATOS COMPLEMENTARIOS DE SONDEOS DEL P .A. N.U .

Fecha de cesión del sondeo Resultado del sondeo

Coste de la obra en millones de pta. Caudal cedido (ms/h )
74,

CARACTERISTICAS TECNICAS
P ERF0RACION REVESTIMIENTO

OE A 0 en m . m. 0 8$ E R V A C t 0 N E S 0 E A 0 laterfor 1loeeorerl Naturaleza B SERVACIONES

.....................

_........._ .......
...............

................... ...............

...............

...... _._ ........

............ .....

......._..

....... _..._

.................. ...............

...............

_...............

085 R V A C 1 ONES fc..l.jf c �s�Gf(? Cst ...GPsu .........íi�4�VH...

:: .......:.....T•- 1,:r.:::�°:�,�= : 3..r/� :;?!>:.:�
Instruido por . Q ... ...�fT.!S.. ... Fecha .

1-

pZL, EACI01 1.1.5.E


