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RESUMEN

Los sistemas de captación de freáticos próximos a la superficie, mediante la técnica 
del pozo horizontal cubierto (qanates, cimbras y minados), están muy extendidos en 
medios semiáridos como el Valle del Almanzora. En Octubre de 2001, la Junta Central 
de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, en el inventario de comunidades de 
regantes, reflejaba como recursos propios la captación de agua por 4 cimbras, 75 pozos 
y 1 desaladora en el Bajo Almanzora; de 12 pozos, 7 cimbras y 8 fuentes en el Medio 
Almanzora; y de 9 pozos, 2 cimbras y 8 fuentes en el Alto Almanzora. Estos recursos 
propios de las cimbras habían mantenido unos espacios de regadío tradicional, con 
variaciones significativas en los volúmenes captados según la sucesión de lluvias y 
sequías. En los últimos años asegurar los abastecimientos y la ampliación de los espa-
cios regados ha sido posible gracias a la apertura de multitud de pozos, a la traída de cau-
dales foráneos (Trasvase Tajo-Segura y Conexión Negratín-Almanzora), y a la puesta en 
marcha de varias desaladoras. El objeto de este trabajo es descubrir y explicar el estado 
de la relación oferta de recursos-demandas de agua, desde el análisis geográfico regional 
de un espacio como el Valle del Almanzora en el Sureste de España.

Palabras clave: Pozo horizontal cubierto; qanat; cimbra; minado; río-rambla; medio 
semiárido; Sureste España.
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ABSTRACT

Qanates, cimbres and mined in the valley of the Almanzora (Southeast of Spain)

The reception systems of phreatic close to the surface, using the technique of the covered 
horizontal well (qanates, cimbres and mined), are really extended in semiarid means like 
the Vale of the Almanzora. In October, 2001, the Central Meeting of water Users of the 
Vale of the Almanzora, in the inventory of communities of resackcloths, was reflecting 
like own funds the water reception for 4 cimbras, 75 wells and 1 desalination plant in 
Low Almanzora; of 12 wells, 7 cimbras and 8 sources in the Way Almanzora; and of 9 
wells, 2 cimbras and 8 sources in the High place Almanzora. These own funds of the 
cimbras had maintained a few spaces of traditional irrigation, with significant changes 
in the volumes received according to the sequency of rains and droughts. In the last 
years, to make sure the supplyings and the enlargement of the watered spaces, it has 
been possible thanks to the opening of multitude wells and the water brought from for-
eign water flows (I transferred Tagus – Segura and Connection Negratín-Almanzora), 
as well as to the starting of several desalination plants. The object of this work is to 
discover and to explain the state of the relation offers of water resources – demands, 
from the regional geographical analysis of a space like the Vale of the Almanzora in the 
Southeast of Spain.

Keywords: Covered horizontal well; qanat, cimbre, mined gallery, river-boulevard; 
semiarid area; South-east of Spain.

La técnica del pozo horizontal cubierto (galería), una forma de 
alumbrar agua en medios semiáridos como el valle del Almanzora 
(sureste de España)

El Valle del Almanzora, es una depresión sinclinal alargada en sentido Oeste-
Este. Enmarcada por los relieves de la Sierra de Las Estancias al Norte, y 
por los relieves de la Sierra de Los Filabres al Sur. Los tramos alto y medio 
responden a esa orientación general en sentido de los paralelos; pero en su 
tramo bajo se encuentra con el relieve de la Sierra de Almagro y cambia a una 
dirección NW-SE, casi meridiana, para desembocar en el Mediterráneo, cerca 
de Villaricos. De las cumbres de Las Estancias (1.467 metros s.n.m.) y de los 
Filabres (2.168 metros s.n.m.) descienden superficies de glacis de acumulación 
(hasta cinco niveles con pendiente hacia el talweg), cuyas escorrentías recoge el 
Almanzora y su red afluente.

Los materiales de estos piedemontes (glacis y glacis-cono), facilitan la infil-
tración de las aguas de lluvia, así como las del deshielo de la nieve acumulada 
en las cumbres; parte de estas aguas son captadas mediante pozos horizontales 
drenantes, excavados, del tipo qanat (galería con lumbreras y pozo madre, en 
ocasiones identificado como fuente.). En los cursos del tipo rambla o rio-rambla 
como el Almanzora y la mayor parte de su red afluente, existen en lugares del 
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lecho «alveos» (vasos de embalse 
subterráneo) de gran interés hidro-
geológico en un entorno de esca-
sez hídrica, como el Sureste de la 
Península Ibérica, región natural 
de la que forma parte la Cuenca del 
Almanzora. Esta circulación sub-
superficial, entre los intersticios 
que dejan gravas y arenas, es alum-
brada mediante pozos horizontales 
que se abren en estos sedimentos 
para construir galerías filtrantes 
del tipo tajea o cimbra, y alumbrar 
las aguas que se han introducido 
por las cubiertas y paredes de estas 
galerías.

El ámbito territorial de la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle de 
Almanzora, (constituida el 29 de noviembre de 1987, y aprobados sus estatu-
tos por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur el 9 de agosto 
de 1988), está subdividido en tres zonas y definido por los siguientes térmi-
nos municipales. Zona Alta: municipios de Alcóntar, Serón, Bayarque, Tíjola, 
Armuña, Lucar, Somontín, Sierro, Suflí, Urracal y Purchena. Zona Media: 
municipios de Olula del Río, Macael, Fines, Cantoria, Partaloa, Oria, Albox, 
Arboleas, y Taberno. Zona Baja: municipios de Zurgena, Huércal-Overa, Antas, 
Vera, Pulpí, y Cuevas del Almanzora.

El objeto de este estudio es descubrir y explicar aquellos recursos propios 
de agua en el Valle del Almanzora que son alumbrados con técnicas de pozo 
horizontal cubierto. El papel que 
han tenido y tienen a nivel local 
para el abastecimiento de personas 
y ganados, para usos domésti-
cos e industriales de los vecinos, 
y para el mosaico de huertas. 
Metodológicamente es un estudio 
regional, que desde el análisis, 
diagnóstico y prognosis territorial 
permite valorar la participación de 
estas aguas alumbradas en la rela-
ción recursos-demandas de años 
hidrológicos como 2014/2015. El 
trabajo de campo, el análisis de la 

Figura 1. Lavadero con las aguas alumbradas por 
el Cañico de Olula del Río. 

Fuente: Gómez Espín, J.M.ª 14/03/2015.

Figura 2. El río Almanzora, encauzado a su paso 
por Cuevas de Almanzora. 

Fuente: Gómez Espín, José M.ª 10/02/2015.
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documentación de diferentes archivos, y las entrevistas con gestores del agua ha 
permitido conocer este patrimonio hidráulico (molinos, almazaras, lavaderos, 
abrevaderos, bocaminas, lumbreras, canalizaciones, etc.,), la funcionalidad o no 
de las técnicas del pozo horizontal cubierto (qanates, cimbras, y minados), y la 
gestión social del agua en algunos de estos sistemas.

Recursos de fuentes y cimbras en el valle alto y medio del Almanzora 
(Almería)

En el Inventario de Comunidades de Regantes de la Comarca del Almanzora 
(octubre, 2001), sobresalen entre las comunidades de regantes de la Zona Alta, 
las de: Fuente de la Zanja de Sufli, Zanja de Chaulena y Padules, Zanja de Gadil, 
Fuengrande de los Cortijillos, Fuente de Cela, Fuente Vieja, Nuestra Señora 
del Socorro, Palomino, San Antonio de El Higueral, San Pedro, San Rafael, de 
Tíjola, Fuente de Las Parras, de la Vega de Serón, Cimbra de la Lágrima-Pago 
Angosto. La mayor parte de los caudales para riego corresponden a recursos 
propios de fuentes y zanjas o tajeas, también a los de pozos y sondeos. Así la 
Zanja de Sufli, conocida como la cimbra de la Zanja en el lecho del Almanzora, 
en el 2001, se aforó en 25 litros por segundo para riego de unas 27 ha, en verano 
el caudal baja hasta 0,5 l/seg. La Zanja de Chaulena y Padules, también es una 
cimbra que capta la circulación subálvea en el lecho del Almanzora, de un 
caudal estimado de 15 l/seg., en situaciones de sequía, como en 1988, puede 
secarse. La Fuente de Cela, es un nacimiento que surge del fondo de una balsa 
entre los términos de Lúcar y Tíjola (los vecinos del lugar dicen que no sufre 
variaciones el caudal de unos 43 l/seg., hablan de un río subterráneo que viene 
de Sierra Nevada); riega más de 100 ha. La cimbra de La Lágrima, tenía un 
aforo estimado, en el 2001, de 50 l/seg., y regaba 16 ha.

En la Zona del Medio Almanzora sobresalen como sistemas de alumbrar 
recursos propios el qanat de la 
Fuente del Marqués, en Albox; la 
cimbra de la Fuente del Beneficiado 
de Fines y el Cañico de Olula del 
Río, y varias galerías abiertas en 
el lecho del Almanzora como la 
cimbra de San Mateo en la C.R. 
Arroyo Aceituno, en Arboleas. 
Esta última, en el estudio inventa-
rio de 2001, figura con un caudal 
estimado de 12 l/seg, superior al 
de la cimbra de la Cueva con 7 l/
seg., la del Molino con 3 l/seg., y Figura 3. Balsa del nacimiento de la Fuente de 

Cela. Fuente: Gil Meseguer, E. 21/01/2015.
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sin caudal alumbrado (seca) la de 
la Alquería,

La galería del Cañico de Olula 
del Río, de caudal escaso y variable, 
cuenta con la Fuente de los Caños, 
(desde 1867, realizada por suscrip-
ción de los vecinos), abrevadero y 
lavadero. Se une a la cimbra de la 
Fuente del Beneficiado para regar 
en Olula del Río el paraje de «El 
Margen» (24 horas de sábado a 
domingo) y otros pagos de Fines.

La cimbra de la Fuente del 
Beneficiado, cuenta con más de 
trescientos metros de galería en esa 
margen izquierda del Almanzora. 
En la captación de caudales entre 
las arenas y gravas del cauce la 
circulación subsuperficial aumenta 
con el deshielo de nieves en 
Bacares, con caudal superior a los 
30 l/seg., que disminuye en las 
situaciones de sequía a apenas 5 l/
seg. Las aguas alumbradas se dis-
tribuyen en dos tandas (de día y de 
noche). En la de noche (de 20 horas 
de la tarde a 8 horas de la mañana) 
las aguas se acumulan en una balsa 
de 45 metros de larga, 27 metros de 
ancha, y unos 3 metros de profun-
didad, con una capacidad máxima 
de 3.645 m3. A partir de las 8 de 
la mañana hay dos chorros para 
riego, las aguas alumbradas direc-
tamente de la bocamina que riegan 
los pagos más altos; y las aguas 
que salen de la balsa. El espacio 
regable de unas 87 ha., cuenta con 
la ayuda de caudales subterráneos 
del Pozo Collado Puches, ya que 
la cimbra a primeros de Enero de 

Figura 4. Fuente de los Caños y abrevadero con 
las aguas alumbradas por la galería del Cañico 
de Olula del Río. Fuente: Gómez Espín, J.M.ª 

13/03/2015.

Figura 5. Balsa que recibe las aguas alumbradas 
por la cimbra Fuente del Beneficiado de Fines. 

Fuente: Gómez Espín, J.M.ª 13/03/2015.

Figura 6. Última lumbrera del qanat de la Fuente 
del Marqués (Albox). Fuente: Gil Meseguer, E. 

04/01/2015.
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2015 alumbraba sólo un caudal de 12,4 l/ seg. Las tierras regadas se orientan a 
olivar, a cítricos y a hortícolas. Una parte de ellas ya se riegan a presión (riego 
localizado) tras un proceso de modernización de regadíos que ha llevado a cabo 
la comunidad de regantes.

El qanat de la Fuente del Marqués, en Albox, arranca de un pozo madre 
(a 28 metros de profundidad entre las arenas brotan las aguas) en la margen 
izquierda de la rambla de Albox, en el paraje de Locaiba. Cuenta con tres lum-
breras antes de atravesar la rambla para regar en la otra margen el paraje de 
Ruiz, y de nuevo atraviesa en diagonal el lecho de la rambla hasta el paraje de 
Aljara, dónde todavía se observa la última lumbrera, la bocamina, el partidor, 
las conducciones para riego y los restos de cuatro molinos hidráulicos de cubo 
movidos por estas aguas alumbradas en esa margen izquierda..

Galerías en el Bajo Almanzora (Zurgena, Vera, Antas, Huércal-
Overa, Cuevas de Almanzora, Pulpí)

En Zurgena como aprovechamientos tradicionales de agua alumbrada mediante 
minados hemos de señalar: La Minica, la Fuente de la Capellania, y la Fuente 
del Peral. La galería de la Minica, está excavada en el margen izquierdo del 
Almanzora, en el lugar de El Alto paraje de «La Alfoquía», cuenta con unos 120 
metros de longitud, una altura de galería de 1,40 metros, y con dos lumbreras. 
La salida de la bocamina desemboca en una pequeña balsa, donde se acumula el 
agua alumbrada para el riego de cítricos, a pesar de ser un poco salada.

La Fuente de la Capellanía es un minado en lal margen derecha de la rambla 
de la Higuera, que antiguamente con su pequeño caudal entandado regaba varias 
huertas de cítricos, (en Abril del 2015 estaba seca).

La Fuente de los Llanos del Peral es un minado en la margen izquierda de 
la rambla del Peral, apoyado sobre 
un conglomerado de la rambla. En 
Abril del 2015 apenas suministraba 
unos hilillos de agua a través de 
dos caños para abastecimiento de 
personas (rehabilitado el espacio 
como merendero), otro caño para 
el abrevadero de ganado (aguadero 
concejil junto a vereda de ganado), 
y finalmente el caudal sobrante 
se destinaba a riego entandado de 
varias huertas de cítricos.

La comunidad de regantes de 
la Fuente de Capellanía y Llanos 

Figura 7. Bocamina y balsa de La Minica. (Paraje 
de la Alfoquía en Zurgena). 

Fuente: Gil Meseguer, E. 06/04/2015.



Qanates, cimbras y minados en el valle del Almanzora (sureste de España) 131

del Peral, en la actualidad, basa 
su principal recurso de agua en 
caudales externos de la Conexión 
Negratín-Almanzora, para su área 
regable de de más de 220 ha, dedi-
cadas a cítricos, pero dónde algún 
agricultor está experimentando con 
frutales como caqui y membrillo.

El artículo 2 de los estatutos de 
la «Comunidad de Regantes de San 
Ramón Nonnato» de Zurgena, dice 
así: «Pertenecen a la Comunidad: 
las galerías, boqueras, tomas y cau-
ces en el Río Almanzora, Rambla 
del Peral y Almalejo en los térmi-
nos municipales de Zurgena y Arboleas…Y obras correspondientes a las tomas 
y conducciones del Trasvase del Negratín al Almanzora, según Resolución de 3 
de agosto de 2004».

Tabla 1. Aprovechamientos para riego que la C.R. «San Ramón Nonnato» 
tiene de las aguas procedentes del río Almanzora y de fuentes

Denominación Caudal inscrito 
l/seg.

Superficie de 
riego Ha.

Término 
municipal

Cimbra Alfoquía 5,52 24,8776 Arboleas
Cimbra Molino o Matorno 12,80 57,6547 Arboleas
Cimbra Calafa 5,63 25,3761 Zurgena
Galería y toma Palaces 12,61 56,8274 Zurgena
Toma Tablares 4,36 19,6375 Zurgena
Galería de Las Peñicas 0,95 4,2670 Zurgena
Cimbra de Tamarchete 18,56 83,6340 Zurgena
TOTALES 60,43 272,2743 Arb, Zurg.

Fuente: Elaboración propia. Modificación parcial de los Estatutos de la «Comunidad de 
Regantes San Ramón Nonnato» de Zurgena (Almería). Resolución de 25 de octubre de 2015.

También en Zurgena, varias sociedades agrarias de transformación (S.A.T.), 
contaban entre sus recursos propios con los alumbrados por cimbras. Así la 
S.A.T n.º 309 «Ahorrativo y Descanso de Paleces de Zurgena» figuraba en el 
Inventario de Comunidades de Regantes de la Comarca del Almanzora, del año 
2001, con una cimbra de caudal variable. La S.A.T n.º 7.255 de Zurgena figu-
raba con tres cimbras de caudal variable según la estación del año.

Figura 8. Fuente de los Llanos del Peral. 
(Zurgena). Fuente: Gil Meseguer, E. 06/04/2015.
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En Huércal Overa son numerosas las fuentes alumbradas por minados, 
sobresale en el paraje de Gacia, el qanat de la Virgen de los Desamparados; y en 
el de Los Gibaos (Cabezo de la Jara), el qanat de la Sociedad Colectiva de Aguas 
de la Asunción o galería del Cabezo. (Gil, E y Gómez, J.M.ª 2014). En este 
trabajo estudiamos, un minado de escaso aforo como la Fuente de Las Perdices, 
en Nieva; y una galería más compleja, como el qanat de la Fuente de Las Norias 
o de Nuestra Señora del Rosario.

Tabla 2. Estructura de la propiedad, según tiempos, en la tanda de la Fuente de 
las Perdices. (Huércal-Overa). (Tanda de 14 días)

Día Nombre y apellidos Horas Minutos
1, 2, 3 Pedro Benítez 65 33
3, 10, 11, 14 José Parra Sánchez 11 0
3, 4 Juan García Sánchez 26 39
4, 5 Alfonso Vilar 33 60
5, 6 Ángel Martínez 17 5
6 Matías Ballesta 6 16
6 Juan García 2 0
6, 7 Elisa García 1 40
7 Lucrecia Cerezuela 1 40
7 Blas Sánchez 13 10
7 José Viúdes 8 44
7, 8 Bartolomé Sánchez 13 0
8, 9 Venancio Navarro 14 0
9 Diego García 12 20
9, 10 Teresa García Gilaber 21 0
10 María Asunción Gilaber 9 15
11 José Gómez 11 0
11 Francisco García 5 54
11 Baltasar Parra Sánchez 4 40
11, 12 José García 13 56
12 Juan García 10 28
12, 13 Bartolomé Zurano 16 18
13 Juan de Águeda 2 0
13 Rosa García 6 0
13, 14 Francisco Bonillo 13 22
14 José Benítez 5 0
Subtotales 325 660
TOTAL 336

Fuente: Elaboración propia. Tandeo de la Fuente de las Perdices, en el año 1942.
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La Fuente de las Perdices, en 
Nieva, es un minado pequeño, de 
tipo qanat, con la bocamina en 
la misma balsa en la que se acu-
mulan las aguas, según horas de 
cada propietario, en tanda de 14 
días. (Tabla 2). Forma parte de los 
recursos propios de la C.R. «Zona 
Norte de Huércal Overa». Riega 
sobre todo olivar, al que algunos 
propietarios aplican riego locali-
zado por «goteo».

La galería de la Fuente de 
Las Norias o de Nuestra Señora 
del Rosario, alumbraba agua para 
abastecimiento de personas y 
ganados en Las Norias (Huércal-
Overa). Cuenta con cuatro lum-
breras y a la bocamina disponía 
también de lavadero para los usos 
domésticos de esta pedanía, que en 
la actualidad ha sido enterrado. En 
origen, quizás contaba la galería 
con más lumbreras hacia el pie-
demonte (glacis) de la Sierra de 
Enmedio, pero algunas de ellas han 
sido ocultadas (rellenadas y tapa-
das) para la ordenación de la nueva 
agricultura de horticultura inten-
siva, que dispone como recursos de 
las aguas subterráneas profundas y de las de la Conexión Negratín-Almanzora.

En el Bajo Almanzora, en el lecho del río cercano a la Población de Cuevas, 
conviene mencionar los trabajos de alumbramiento de agua de la Cimbra del 
Cebollar o Mina de Toribio, que en la actualidad ha quedado bajo el vaso del 
embalse de la Presa de Cuevas, en el paraje del Peñón de Panes. Los trabajos 
para su construcción se prolongaron en el tiempo más de siglo y medio, de 
1719 a 1878. Además de Toribio Martínez de la Vega, que la inicia con la exca-
vación de una zanja en el Peñón de Panes, a la altura del pago de El Cebollar; 
intervinieron otros técnicos como Idelfonso Cerdá, Juan Fernando Feigenspan y 
Antonio de Falcés Yesares. La galería se prolongaba unos tres kilómetros desde 
el paraje del Peñón de Panes hasta el paraje de la Cueva o Piedra Negra. En 

Figura 9. Balsa de la Fuente de las Perdices, en 
Nieva (Huércal-Overa). 

Fuente: Gómez Espín, J.M.ª 19/02/2015.

Figura 10. Galería de la Fuente de Las Norias 
o de Nuestra Señora del Rosario, en la pedanía 
de Las Norias (Huércal-Overa). Fuente: López 

Asensio, L. 27/04/2015.
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su recorrido contaba con 47 lum-
breras de 1,25 metros de diáme-
tro. Las dimensiones eran de 1,80 
metros de alto por 1,25 metros de 
ancho, con seis espacios para los 
descansos de los trabajadores y 
para almacenar materiales y herra-
mientas. La bocamina vertía aguas 
sobre la parte superior del cauce 
de la margen derecha, uniéndose 
allí con las provenientes de la 
Fuente de Overa. (Fernández, E. 
2006:142).

En Cuevas, la galería de mayor 
interés era la que le proporcionaría 
aguas para abastecimiento y usos 
domésticos. Traída el agua de la 
Ballabona (de la finca de D. José 
López Martínez), y en la que parti-
ciparon los hermanos Siret. Enrique 
Siret, autor, junto a Antonio Petre, 
del Proyecto de traída de las aguas 
de la Ballabona para el Abasto de 
la Ciudad de Cuevas 1879. Luis 
Siret se ocuparía junto a su her-
mano de la dirección de las obras 
del acueducto y posteriormente de 
los trabajos de construcción de los 
depósitos. (Fernández, E. 2006: 
268-269).

Al noreste del término de Cuevas del Almanzora, entre el borde suroriental 
de la Sierra de Almagro y los relieves litorales del Castillarico, Los Pinos y El 
Aguilón, se extiende el corredor de Guazamara, drenado por la rambla del mismo 
nombre que desagua en el Almanzora a través de la rambla de Canalejas. En la 
margen izquierda de la rambla de Guazamara se alumbraban aguas subsuperfi-
ciales a través de una cimbra de más de 300 metros, conocida como del Rincón o 
Atenores. En 1814 Miguel Soler Molina, acometió labores en busca del ansiado 
líquido dentro de los límites de su finca y muy cerca de la cimbra, por entonces 
seca, que construyeron los interesados del Rincón. Al percatarse del desarrollo 
de los trabajos, éstos se alarmaron porque temieron que cuando volviesen las 
lluvias las aguas que por allí corrieran serían recogidas por el nuevo cauce que 

Figura 11. Lavadero público del Calvario, 
diseñado por los hermanos Siret, (Cuevas 
del Almanzora). Fuente: Gil Meseguer, E. 

26/11/2009.

Figura 12. Arca o pilar, donde se parten las aguas 
alumbradas por la cimbra del Rincón o Atenores, 
en Guazamara (Cuevas del Almanzora). Fuente 

Gómez Espín, J, M.ª 16/03/2015.
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se abría en mejores condiciones 
que el antiguo. A pesar de los veci-
nos, el hacendado creyéndose con 
pleno derecho, continuo impasible 
con las tareas iniciadas y ese tesón 
fue recompensado con el hallazgo 
de un venero que discurría entre 
las arenas de la rambla sin llegar a 
canalizarse por la vieja cimbra del 
Rincón. (Fernández, E. 2011: 38).

Las aguas de la nueva cimbra, 
en la margen izquierda de la ram-
bla, y en el pago del Llano de los 
Rodríguez; por acuerdo entre los 
propietarios del sistema antiguo 
y de Miguel Soler Molina (docu-
mento de 14 de abril de 1815) 
serían utilizadas por mitad entre 
ambas partes. Se calculó en 48 l/
seg., para el común del Rincón y 
otro volumen semejante corres-
pondería a Miguel Soler Molina 
para atender sus tierras en el 
Cortijo del Aire. Estos caudales 
alumbrados se partían en el arca 
o pilar, y eran conducidos a balsas 
dónde acumularlas para riego y 
otros usos. Así una parte se depo-
sitaban en la balsa del Rincón y la 
parte de Miguel Soler Molina, (tras 
regar las tierras del Cortijo del Aire), en la balsa de Las Minas o del Molino. 
Ésta era llamada así por recibir también las aguas de la galería de las Fuente 
de las Minas, que arrancaba de la Loma de Farax, con varias lumbreras en su 
recorrido. Con las aguas acumuladas en la balsa se regaban los pagos más bajos, 
y proporcionaban la energía a fábricas hidráulicas, como el molino hidráulico 
de cubo construido por Miguel Soler Molina en 1831 y, a la cercana almazara 
del Cortijo Colorao.

En este sector más oriental del término de Cuevas del Almanzora, se contaba 
en 1933 con las aguas de varias fuentes y manantiales: manantial del Taharal, del 
Rincón o de los Atenores, de las Canalejas, de las Gachas, de las Fuentecicas, 
de Malagón, los de Vizcaino. Algunos de ellos, en los últimos años, todavía 

Figura 13. Balsa de Las Minas o del Molino, en 
Guazamara (Cuevas del Almanzora).  

Fuente: Gómez Espín, J.M.ª 16/03/2015

Figura 14 Restos del cubo del molino hidráulico 
construido por Miguel Soler Molina, en 1831. 
Guazamara (Cuevas del Almanzora). Fuente: 

Gómez Espín, J.M.ª 04/04/2015.
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alumbran aguas como la cimbra 
del Rincón o Atenores y otros han 
quedado secos con la apertura de 
pozos en los años sesenta por el 
Instituto Nacional de Colonización 
y Desarrollo Rural. Así la apertura 
en Los Guiraos de los sondeos 
n.º 1 (en 1961) y n.º 2 (en 1962) 
secaron el alumbramiento que 
mediante galería de 25 metros se 
venía practicando en el barranco o 
cañada de Águila conocido como 
de Malagón. Y también disminuyó 
el aforo del qanat de la margen 
derecha de la rambla Cano (apenas 
7 l/seg.), cuyas aguas alumbradas 

atravesaban la rambla, mediante sifón, hasta la llamada balsa de Antonio Falces, 
que permitía el riego de tierras por encima de la Loma de Los Guiraos. Las 
protestas de todos estos usuarios llevaron al Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario, en 1972, a un acuerdo de permutar derechos de agua. De forma gra-
tuita, cada quince días, suministrarían 10 horas de agua del pozo n.º1 (75 l/seg.) 
a Malagón y 32 horas a los de la Balsa de Falces. Más de las tres cuartas partes 
de los propietarios (78,12%) de la Balsa de Antonio Falces reunían algo más de 
una cuarta parte (30,17%) de las 360 horas de agua de la tanda de quince días.
(Tabla 3).

Tabla 3. Estructura de la propiedad del agua de la Balsa de Antonio Falces en 
Los Guiraos. (Cuevas de Almanzora) (Tanda de 15 días)

Escala N.º propietarios % Propietarios Tiempo % Tiempo 
De 0 a 3horas 12 37,50 21h 10min 5,86
De más de 3h a 10h 13 40,62 87h 39min 24,31
De más de 10h a 30h 5 15,62 91h 37min 25,43
De más de 30h a 60h 1 3,13 48h 0min 13,40
Más de 60h a 120h 1 3,13 111h 34min 31,00
TOTALES 32 100,00 360h 100,00

Fuente: Elaboración propia. MINISTERIO DE AGRICULTURA. IRYDA. Relación de 
propietarios con derecho a agua gratuita y horas que le corresponden del Sondeo n.º 1 de Los 

Guiraos. (Almería, 3 de junio de 1972).

Figura 15. Restos de la Balsa de Antonio Falces, 
en la margen izquierda de la rambla Cano o de la 
Higuera (Los Guiraos). Fuente: Gómez Espín, J. 

M.ª 30/03/2015.
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Aguas abajo en la margen dere-
cha de la rambla de Guazamara, la 
población contaba con las aguas del 
Pilar de la Ermita Vieja. Disponía 
de abrevadero, lavadero y balsa 
de acumulación de las aguas, que 
posteriormente se distribuían para 
riego en esa margen derecha. Y 
en la margen izquierda, paraje del 
Rincón, el nacimiento de la Fuente 
del Vinagre, con balsa y para riego 
en esa margen.

En el año 2014, en Pulpí y 
áreas colindantes de Huércal Overa 
y Cuevas del Almanzora, llegamos 
a inventariar 62 galerías. (Gil, E.; García, P.J.; Gómez, J.M.ª; Almela, R. 2014: 
19-21). En parajes como Las Canalejas, continuaban funcionales la cimbra de 
La Mucha, la de la Balsa Redonda, y la de Las Agüicas. Y en Los Vizcainos 
estaban dando agua los dos qanates de la Balsa del Negro, la cimbra del Balsón, 
los dos qanates de Miguel Parra, y los del Pozo Vizcaino y el Romeral.

Conclusiones y propuestas

La Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, en los últimos 
años, ha llevado a cabo un estudio agronómico, sobre los consumos de agua de 
las principales masas de cultivo con riego localizado por«goteo» en la Comarca, 
especialmente en el Bajo Almanzora.

Para una superficie regable de 36.000 hectáreas, con la participación de las 
distintas masas de cultivo en riego localizado (Tabla 4), se evaluaban las nece-
sidades en 126 hectómetros cúbicos.

Tabla 4. Necesidades de agua, según masas de cultivo con riego localizado, 
en la Comarca del Valle del Almanzora

Masa de cultivo. Superficie (ha). Volúmenes medios 
(m3/ha/año). Volumen anual (m3).

Hortícolas 25.200 2.091 52.682.965
Cítricos 9.000 7.226 65.035.843
Resto arbolado 1.800 4.625 8.325.394
TOTALES 36.000 3.501 126.044.202

Fuente: Elaboración propia. Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora. 
Estudio Agronómico 2003-2014.

Figura 16. Balsa que recibe las aguas del Pilar 
de la Ermita Vieja, en la margen derecha de la 
rambla de Guazamara Cuevas del Almanzora). 

Fuente: Gómez Espín, J.M.ª 04/04/2015.



138 José María Gómez Espín

En cuanto a recursos de agua 
para atender esas demandas (Tabla 
5), las aguas alumbradas por las 
galerías (manantiales del Alto y 
Medio Almanzora) representaban 
algo más del 10 por ciento (11,11 
%). La expansión del las áreas rega-
das en la zona Baja del Almanzora 
(30.873 hectáreas), se ha realizado, 
sobre todo, con recursos foráneos 
(Trasvase Tajo-Segura y Conexión 
Negratín-Almanzora) que apor-
tarían casi la mitad del total de 
los volúmenes de agua para riego 
(43,65 %).

Tabla 5. Recursos de agua para el Valle del Almanzora en el año hidrológico 
2014/2015

Origen del agua Volúmenes 
(Hm3/año)

Volúmenes en 
(%).

Trasvase Tajo-Segura 12 9,53
Conexión Negratín-Almanzora 43 34,13
Embalse de Cuevas de Almanzora 22 17,46
Manantiales Alto y Medio Almanzora 14 11,11
Pozos Alto y Medio Almanzora 9 7,14
Pozos salobres Bajo Almanzora 6 4,76
Desalación 20 15,87
TOTALES 126 100,00

Fuente: Elaboración propia. Aguas de Almanzora, S.A.

Este balance pone de manifiesto que los aprovechamientos tradicionales 
fueron capaces de crear un rosario de huertas y asistir a los cultivos del secano 
tradicional. En un aprovechamiento integral, dónde esas aguas para riego dieron 
también servicio de abastecimiento a las poblaciones, a los ganados, y la energía 
hidráulica para mover las piedras de molinos de cubo y almazaras. Pero ni aún 
con las modernas técnicas de riego localizado, podrían suministrar los volúme-
nes de agua que necesitan las nuevas áreas regadas, cuyas producciones han 
hecho posible detener la emigración tradicional.

A la aportación de las aguas alumbradas, como recursos propios, en un 
territorio de escasez como el Sureste., hemos de sumar el valor del patrimonio 

Figura 17. Lavadero rehabilitado que recibía las 
aguas del Pilar de la Ermita Vieja, en la margen 

derecha de la rambla de Guazamara (Cuevas 
de Almanzora). Fuente: Gómez Espín, J.M.ª 

04/04/2015.
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hidráulico que encierran galerías, lumbreras, bocaminas, acueductos, balsas, 
abrevaderos, lavaderos, molinos hidráulicos de cubo, almazaras y otras fábricas 
hidráulicas, etc. Rehabilitadas para ponerlas en valor junto a los entornos dónde 
se encuentran, pueden ser, a nivel local, incentivos para el desarrollo. Centros de 
interpretación de los usos del agua en los medios semiáridos, y «sendas del agua» 
en estos paisajes para actividades lúdico-recreativas y científico-culturales, etc.
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