
LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE
REGADÍO EN ALMERÍA

JOAN COROMINAS MASIP

La nueva agricultura de Almería: el esfuerzo humano doblega al clima. Exitos y riesgos
de la agricultura «bajo plástico»

Tenemos interiorizado que al oír nombrar Almería, muchos andaluces, españoles y tam-
bién europeos, la relacionamos con el vertiginoso desarrollo agrario que en las últimas déca-
das habéis protagonizado: el Campo de Dalías es el paradigma de esta transformación, que se
ha extendido a toda la costa almeriense.

La manifestación más clara de esta transformación agraria, producida en paralelo con el
desarrollo turístico, es el aumento de la población de la costa, iniciada más tempranamente en
el Poniente y que se ha ido extendiendo a toda la franja costera: entre 1960 y 1995 se ha du-
plicado la población de la costa y casi se ha triplicado la del Poniente, contrastando con aumen-
tos muy inferiores del total de la provincia y de Andalucía.
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Entre los rasgos primarios que caracterizan este modelo de producción agraria se singulariza
la utilización intensiva e innovadora de los recursos clima y agua. Las ventajas térmicas de la
costa se han acrecentado con la constante innovación en las técnicas constructivas de los inver-
naderos y en las propiedades de los plásticos que los cubren. El agua, la gran debilidad de una
zona árida, se ha extraído del subsuelo, implantándose las tecnologías que permiten obtener la
mayor producción por unidad de agua consumida.

Pero de nada habría servido el contar con estos recursos naturales, sin una serie de carac-
terísticas secundarias, pero no menos importantes, que permitan explicar el éxito de la horticul-
tura de Almería: el esfuerzo de tantos agricultores y empresas dedicadas a los servicios, a la
agricultura y a la comercialización, la asimilación y mejora de la tecnología, la alta inversión
en infraestructuras y en las explotaciones, asumida con riesgo, y una buena organización comer-
cial.

Esta interacción de actividades ligadas a la agricultura, es muy intensiva en trabajo, sien-
do la propiciadora, unida al turismo, del aumento de la población y del PIB per capita de la costa
almeriense en las últimas décadas. Como ejemplo puede comprobarse la alta correlación entre
el aumento de la población, y del empleo, con la implantación de invernaderos en el Poniente,
desde la mitad de la década de los 60 hasta nuestros días:

CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y DE LOS INVERNADEROS EN EL PONIENTE  (1960-1995) 

y = 4,1382x + 63816

R2 = 0,9873
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Fuente: elaboración propia con datos del INE y de la CAP

De la estructura de la población ocupada en los municipios del Poniente, en el que un 49%
de la misma es agraria, pueden obtenerse los impactos en el empleo de la horticultura de inver-
nadero:

Aumento de la población por ha. De nuevo invernadero = 4,14 hab. / Ha.
Aumento del empleo directo e indirecto por ha. De invernadero = 1,5 empleos / Ha.
Aumento del empleo directo agrario por ha. De invernadero = 0,73 empleos / Ha.
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La productividad de este modelo de agricultura intensiva, con un valor del orden de los
220.000 millones de ptas. anuales, y unos 35.000 empleos directos, ha influido decisivamente
en el aumento del PIB per capita de Almería, alejándola de los últimos lugares de la lista de las
provincias españolas:

EVOLUCIÓN DEL PIB PER CAPITA (ESPAÑA=ÍNDICE 100)

A mi entender habría que incidir en el futuro en una serie de elementos que caracterizan
el modelo de agricultura intensiva de la costa de Almería, para permitir que sea un «sistema
sostenible», en el sentido amplio, aunque difuso del término:

- es imprescindible y urgente disminuir la sobreexplotación de los acuíferos, aún a sabiendas
de las escasas soluciones a corto plazo para aumentar los recursos foráneos aportados al
Poniente y al resto de la costa. Deberá incidirse en la mejor utilización del agua disponi-
ble, disminuyendo las pérdidas y aumentando la eficiencia de los sistemas de riego, y
reutilizando las aguas residuales depuradas. Además deberán resituarse las captaciones para
minimizar la salinización de los acuíferos por intrusión marina o disolución de sales al
interconectarse diversos niveles acuíferos.

- la calidad ambiental deberá ser preservada y aún recuperada: recolección y reciclado de
plásticos y residuos, control de la fertilización nitrogenada, introducción de las técnicas de
lucha integrada contra plagas, preservar las ramblas para su función como desagües de ave-
nidas, regular los barrancos y restablecer la vegetación en las sierras que bordean y drenan
en la costa, y dignificar un paisaje artificial como el de los invernaderos.

- una apuesta por la calidad total de las producciones hortícolas: en los procesos de pro-
ducción, en la garantía para la salud con la eliminación de residuos, en la homologación y
en la presentación de los productos.

- esfuerzo decidido por la competitividad comercial, lo que exigirá agrupamientos o aso-
ciaciones de empresas, y liderar la comercialización de los productos hortofrutícolas de
países del Magreb que entren en la Unión Europea.

soñA

9691 1891 7891 3991

aíremlA 5,25 3,87 3,77 7,37

aículadnA 5,66 5,57 3,17 8,07

añapsE 001 001 001 001

Fuente Contabilidad Nacional-INE
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- desestacionalizar la producción de la costa, buscando la complementariedad, y la integra-
ción comercial, con la agricultura del interior de Almería o Granada, con la finalidad de
mantener todo el año la presencia en los mercados y asegurar la fidelidad de los consumi-
dores.

- rentabilizar los esfuerzos en I+D, aumentando y coordinando los recursos disponibles,
asegurando la comunicación recíproca entre investigadores y agricultores, a través de los
servicios de transferencia de tecnología.

CARACTERIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE ALMERÍA

A partir de los años 70 el crecimiento de los riegos, y de los invernaderos, en el Poniente,
y con una década de retraso en el resto de la costa, ha sido continuado, sin detenerse ante las
restricciones administrativas impuestas para preservar los acuíferos, conjugando dinamismo y
alto riesgo de degradar irreversiblemente los recursos subterráneos. Actualmente puede cifrar-
se en unas 26.000 Ha. la superficie de riego ocupada por invernaderos en la costa de Almería:

LOS REGADÍOS DE ALMERÍA

ACRAMOC
EICIFREPUS

).AH(ADAGER
SOREDANREVNI

.)AH(
.GER.PUS.NREVNI

)%(

etneinoP 28332 78291 5,28

xaradnAojaB 4793 0241 7,53

rajíN 0094 7654 2,39

ípluP-aroznamlAojaB 43231 154 4,3

atsoclatoT 09454 52752 5,65

xaradnAoideMyotlA 1105 05 0,1

opmaCyotneimicaN
sanrebaT

9556 02 3,0

oideMyotlA
aroznamlA

5178 002 3,2

zeléVsoL 5971

roiretnilatoT 08022 072 2,1

aíremlAlatoT 07576 59952 5,83

Fuentes: Encuesta sobre los regadíos de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca-1997); Encuesta de
superficies y caracterización técnico económica de los cultivos protegidos de Almería (1996)
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La comarca del Poniente es el principal exponente de la agricultura de invernadero de
Almería y en ella se pueden agrupar los riegos en tres zonas claramente identificadas: en el
Campo de Dalías se hallan el 80% de los regadíos, casi en su totalidad dedicados a invernade-
ros, repartiéndose el resto entre los riegos de Adra, la mitad dedicados a invernaderos, y los de
las zonas altas de la comarca (Berja, Dalías, Enix y Felix), con un notable crecimiento en el
último quinquenio, y con baja presencia de invernaderos. Pese a la gravedad de la
sobrexplotación de los acuíferos del Campo de Dalias en los últimos seis años se han
incrementado las superficies de invernadero en más de un 27%.

SUPERFICIE REGADA EN LA COMARCA DEL PONIENTE (ALMERÍA)

En el Bajo Andarax y en el Campo de Níjar el proceso de introducción de invernaderos ha
sido más tardío, pero con crecimientos muy importantes en los últimos años, ligados a las li-
mitaciones de nuevos invernaderos en el Poniente y a las expectativas de nuevos, y mejores,
recursos hídricos en estas dos zonas.

El Bajo Almanzora y la zona de Pulpí se han especializado en cultivos hortícolas al aire
libre, con una tendencia a un moderado crecimiento de las superficies de riego.

Los regadíos del interior están especializados en frutales, olivar y cultivos de huerta, con
una cierta tendencia regresiva, unida a importantes esfuerzos de modernización.

La escasez de recursos hídricos superficiales ha obligado a recurrir a los recursos subte-
rráneos y a los manantiales, que representan el 78% para el conjunto de Almería, pero que al-
canzan el 92% en el Poniente y aún el 100% en el Campo de Níjar. Esta alta dependencia de
las aguas subterráneas ha tenido la virtud de asegurar los riegos en la última extrema sequía de
los primeros años 90, dadas las importantes reservas de los acuíferos, pero ha permitido que se
degraden gravemente la mayoría de los acuíferos costeros.

En general existe una buena organización de los regantes en Comunidades de Regantes, que
regulan la distribución del agua del 80% de los regadíos

Fuentes: Fotointerpretación de vuelo de Noviembre de 1991-Consejería de Agricultura y Pesca. Plan de
Obras de la Comarca del Poniente (Consejería de Agricultura y Pesca-1997).

ADAGEREICIFREPUS

ACRAMOCBUS
SANOZºN

OGEIR
SEDADINUMOC

OGEIRED
1991OÑA

)AH(
7991OÑA

)AH(
OTNEMERCNI

)%(19/79

%
-/SOREDANREVNI

OÑA(LATOT
)1991

saílaDedopmaC 71 86 307.31 006.81 7,53 69

ardA 3 3 263.2 081.2 7,7- 55

saílaD,ajreB
,xileFyxinE

5 31 223.2 206.2 1,21 9
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ORGANIZACIÓN DE LOS REGANTES

Fuente: Encuesta sobre los regadíos de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca-1997)

ANOZ SETNAGEREDSEDADINUMOC SERALUCITRAP

ºN .aH ºN .aH

etneinoP 09 01781 2241 3162

atsocotseR 87 31291 7582 5814

roiretnI 461 52751 3991 8934

aíremlAlatoT 233 84635 2726 69111

Las redes de distribución del agua hasta las parcelas de riego necesitan una importante
renovación, dado el peso relativo de cauces a cielo abierto, en buena parte en tierra, lo que
produce importantes pérdidas de agua. Lógicamente son los regadíos del interior los que en
mayor medida no han modernizado estas redes de distribución, pero en más de una tercera parte
de los riegos de la costa sigue circulando el agua a través de acequias.

REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA (%)

Fuente: Encuesta sobre los regadíos de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca-1997)

AÍREBUT ADITSEVERAIUQECA ARREITNEAIUQECA

etneinoP 95 92 21

xaradnAojaB 72 62 74

rajíNedopmaC 05 05

ípluPyaroznamlAojaB 09 9 1

atsoclatoT 46 62 01

roiretnI 11 76 22

aíremlA 74 93 41

El estado de conservación de las redes está muy ligado al propio sistema de distribución
y a la antigüedad de los regadíos:
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ESTADO DE LAS REDES Y ANTIGÜEDAD DE LOS REGADÍOS (%)

Fuente: Encuesta sobre los regadíos de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca-1997)

ANOZ
)SOÑA(DADEÜGITNA

NÓICAVRESNOCEDODATSE
)%(

01< 02<y01> 03<y02> 03> oneuB ralugeR olaM

etneinoP 41 93 61 13 06 11 92

xaradnAojaB 2 7 92 26 72 37

rajíNedopmaC 94 15 05 05

aroznamlAojaB
ípluPy

1 3 98 7 34 23 52

atsoclatoT 71 02 14 22 15 51 43

roiretnI 4 81 72 15 52 52 05

aíremlA 11 02 83 13 24 91 43

En cambio el sistema de aplicación del agua en parcela se ha reconvertido a riego locali-
zado en la práctica totalidad de los invernaderos y en buena parte de los riegos de hortícolas al
aire libre y frutales:

SISTEMA DE APLICACIÓN DEL AGUA EN PARCELA (%)

Fuente: Encuesta sobre los regadíos de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca-1997)

ODAZILACOLOGEIR NÓISREPSA DADEVARG

etneinoP 98 11

xaradnAojaB 14 95

rajíNedopmaC 99 1

ípluPyaroznamlAojaB 55 1 44

atsoclatoT 87 22

roiretnI 51 58

aíremlA 75 34



20

JOAN COROMINAS MASIP

Al predominar la utilización de las aguas subterráneas para el riego, y al conservar estas
en su mayoría el carácter de aguas privadas, los agricultores soportan la totalidad de los costes
de extracción y distribución del agua, por lo que el agua alcanza unos precios relativamente altos,
si los comparamos con los habituales en zonas en las que predominan las aguas superficiales.

Dada la gran productividad de los regadíos de la costa se pagan por el agua precios más
altos que en el interior, no actuando el precio como elemento regulador de la demanda de agua.
La alta productividad marginal que se obtiene por la utilización del agua en el cultivo en inver-
nadero, que puede llegar a alcanzar las 1300 ptas./m3., permite que el agricultor pague una
cantidad cualitativamente elevada por el agua que consume, que como valor medio se acerca
en la costa a 18 ptas./m3., aunque en algunas comunidades de riego alcanza las 35 ptas./m3. El
posible encarecimiento del precio del agua por la realización de cuantiosas inversiones para
asegurar la disponibilidad del recurso, no debe desanimar a los agricultores, puesto que éste solo
representa entre un 1,5 y un 3% del valor de la producción final en este tipo de agricultura.

COSTE DEL AGUA DE RIEGO

Fuente: Encuesta sobre los regadíos de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca-1997)

ANOZ .3M/SATP

etneinoP 61

xaradnAojaB 41

rajíNedopmaC 02

ípluPyaroznamlAojaB 32

atsoclatoT 81

roiretnI 9

aíremlA 51

La distribución de cultivos en los regadíos almerienses está marcada por la dualidad
climática costa-interior, con una dedicación casi absoluta a los cultivos intensivos en la costa,
con un peso importante de los frutales y del olivar en el interior.
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ORIENTACIONES PRODUCTIVAS DE LOS REGADÍOS (%)

Fuente: Encuesta sobre los regadíos de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca-1997)

ANOZ .DANREVNI
LASAZILATROH

ERBILERIA
YSELATURF

SOCIRTÍC
RAVILO SORTO

etneinoP 6,18 7,11 7,4 5,1 5,0

xaradnAojaB 7,53 8,32 5,04

rajíNedopmaC 3,58 8,9 9,4

ípluPyaroznamlAojaB 4,9 3,15 6,23 7,6

atsoclatoT 8,55 7,42 4,61 7,0 4,2

roiretnI 5,1 9,22 6,93 1,13 9,4

aíremlA 5,73 1,42 9,32 0,11 5,3

ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES DE REGADÍO

Fuente: Encuesta sobre los regadíos de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca-1997)

ATSOC ROIRETNI AÍREMLA

.catolpxeedºN 23382 50161 73444

)aH(etneucerfsám.tolpxeed.frepuS 7,1 4,1 6,1

:)%(aicnenetednemigéR

dadeiporpnE- 7,68 5,68 6,68

sartoyotneimadnerrA- 3,31 5,31 4,31

:)%(airarga.vitcaalanóicacideD

dadivitcaacinÚ- 5,77 4,25 4,86

lapicnirpdadivitcA- 3,91 5,43 8,42

airadnucesdadivitcA- 2,3 1,31 8,6

:)%(serotlucirgasoleddadE

soña54<- 0,34 2,23 1,93

soña54>- 0,75 8,76 9,06

alaesracidedasenevójsoledaicnedneT
)%(arutlucirga

3,47 1,61 2,35
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Este modelo agrario se basa en pequeñas explotaciones familiares, la gran mayoría en ré-
gimen de propiedad, con necesidad de mano de obra ajena en las labores de recolección, que
en la agricultura de regadío de la costa requiere dedicación única o principal a la explotación,
una buena distribución por edades entre menores y mayores de 45 años, y una elevada tenden-
cia de los jóvenes a incorporarse a la actividad agraria. Lógicamente en los regadíos del inte-
rior se produce una dedicación menor a la actividad agraria y un mayor envejecimiento de los
agricultores.

LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS ESCASOS

A finales de los 70 se dio la voz de alarma sobre la sobreexplotación de los acuíferos del
Poniente, y especialmente de los más estudiados y controlados como son los del Campo de
Dalías. El notable esfuerzo investigador del ITGE y de varias Universidades, auscultando año
a año la gravedad del exceso de extracciones, junto a las campañas de concienciación de los
agricultores llevadas a cabo por la Administración Central y la Junta de Andalucía, no han sido
suficientes para frenar la tendencia, aunque no son desdeñables algunos logros parciales, que
facilitarán en los próximos años la puesta en marcha de medidas más rigurosas.

Desde la campaña 80/81 hasta la 93/94 las extracciones de los sondeos perforados en los
acuíferos del Campo de Dalías han crecido en un más de un 40%, tendencia que ha continua-
do, mucho más lentamente, hasta esta última campaña:

EVOLUCIÓN RECURSOS UTILIZADOS POR EL CAMPO
 DE DALÍAS Y ALMERÍA (HM3/AÑO)

Fuente: ITGE (1995)

Sirve de ejemplo lo sucedido en el Poniente puesto que los mismos problemas, aunque con
diversa intensidad, se dan en todos los regadíos de la costa, con el agravante de que hay me-
nor conciencia colectiva del deterioro de los recursos hídricos. Son evidentes algunos signos de
sobrexplotación y degradación de la calidad de las aguas, y en zonas como el Campo de Níjar
parece que se está produciendo un gran aumento de las superficies de invernaderos, lo que pre-
sagia mayores extracciones de los acuíferos.

AÑAPMAC
18/08

AÑAPMAC
88/78

AÑAPMAC
19/09

AÑAPMAC
49/39

saílaDedopmaCsoebmoBlatoT 88 411 501 621

sorefíucasortosenoicatropA 5 5 5 5

raníneBedeslabmesenoicatropA 5 81 4

sodazilitusosrucerlatoT
)aíremlAysaílaDedopmaC(

39 421 821 531
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Desde la perspectiva de la planificación de los recursos hídricos los Planes Hidrológicos
de la Cuenca Sur, y el de la Cuenca del Segura estiman, y con información de 1992, un déficit
del orden de 270 Hm3. para el conjunto de Almería, que se reduciría a 170 y 80 Hm3. en los
horizontes de 10 y 20 años. Para ello se necesita mantener invariable la demanda, utilizando
mejor los recursos, aumentándolos reutilizando las aguas residuales depuradas, desalando aguas
salobres y transfiriendo recursos externos tanto desde el Guadalfeo por la parte occidental , como
del Negratín y del Trasvase Tajo-Segura por el oriente, a través de una canalización que
interconectará todos los recursos de Almería.

Los Planes Hidrológicos están pendientes de ser aprobados por el Gobierno, aunque
previsiblemente lo serán en los próximos meses, lo que induce a pensar que las previsiones de
déficit estimadas en 1992 son superiores en la actualidad, a tenor del crecimiento de la demanda
puesta de manifiesto en una zona tan estudiada como el Poniente.

La lentitud de la toma de decisiones políticas complejas, y que exigen consenso entre to-
dos los sectores económicos y sociales, se compagina mal con el dinamismo y la prosperidad
de la agricultura de la costa almeriense. Pero si bien es cierto que la agricultura almeriense
requiere soluciones urgentes que le permitan su sostenibilidad, y deben ser exigidas a las diversas
Administraciones, es más cierto aún que seguir aumentando las extracciones de recursos hídricos
de los acuíferos conducirá irremediablemente a la destrucción, a medio plazo, de la riqueza
creada en estás últimas décadas. En situaciones como esta, en que es suicida mirar hacia otro
lado, todos debemos volcarnos para que la interacción pública-privada ayude a consolidar este
modelo de agricultura.

PÉRDIDAS DE AGUA EN EL CAMPO DE DALÍAS
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En el corto plazo, solo nos queda paliar el deterioro de los recursos hídricos no solo no
aumentando las extracciones, sino disminuirlas mediante la mejora de la eficiencia del agua de
riego. Las posibilidades de ahorrar agua en los regadíos son importantes, aunque no especta-
culares como a veces se divulga. Valga como ejemplo la posible mejora de la eficiencia en el
Poniente, en el que aunque en los últimos años se han realizado importantes esfuerzos por la
Junta Central de Usuarios del Poniente y la Junta de Andalucía para modernizar las redes y
disminuir las pérdidas de agua, estas siguen siendo importantes, tal como puso de manifiesto
el Estudio de pérdidas de agua en el Campo de Dalías, que realizó el IARA en 1989, debido al
importante porcentaje de canales y acequias, redes en regular o mal estado y pérdidas por eva-
poración en las más de 6200 balsas que existen, solamente en el Campo de Dalías:

Las pérdidas cuantitativamente más importantes se producen en el interior de la parcela,
esencialmente en las regadas por gravedad, seguidas en importancia por las producidas por fil-
tración o derrame en canales y acequias y las de evaporación en balsas:

TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE AGUA

AUGAEDSADIDRÉPNÓICAZILACOL MH 3 OÑA/ SADIDRÉPLATOTERBOS%
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latoT 49,81 0,001

EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DEL CAMPO DE DALÍAS
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Evidentemente no todas las pérdidas de agua pueden eliminarse, ni aún corregirse con la
misma facilidad unas que otras, pero si queda trazado un campo importante de actuaciones que
permitan aumentar la eficiencia del riego y disminuir las extracciones de los acuíferos.
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LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE ALMERÍA

Cualquier conocedor de la agricultura almeriense pone como «piedra angular» del mode-
lo agrícola actual la disponibilidad en cantidad y calidad de agua para el riego. Abordar los
problemas del agua supone por un lado actuar desde la óptica de la mejor utilización de los
recursos hídricos escasos, y por otro mejorar la productividad del agua a nivel de explotación.

Desde la perspectiva, ya explicitada anteriormente, de que el uso eficiente de los escasos
recursos hídricos actualmente disponibles es la primera prioridad para hacer sostenible su agri-
cultura, la Junta de Andalucía ha declarado de Interés General de la Comunidad Autónoma la
modernización de los regadíos de las comarcas del Andarax, Almanzora y Poniente,
preveyéndose actuar sobre unas 55.000 Ha., que representan la casi totalidad de los regadíos
almerienses.

Las actuaciones, que ya se están llevando a cabo, presuponen movilizar a las Comunida-
des de Regantes para que acometan con el apoyo de la Consejería de Agricultura una renova-
ción profunda de sus redes de riego, lo que debe a su vez incentivar a los agricultores a ade-
cuar sus instalaciones de parcela para mejorar la eficiencia del uso del agua. Hasta 1997 se ha
actuado en unas 20.000 Ha., con una financiación publica de unos 7.000 millones de ptas.

ACTUACIONES DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
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aroznamlA 065.22 813.31 691.11 271.8 411.1

etneinoP 283.32 879.42 517.01 231.7 090.2
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Dentro del conjunto de estas obras cabe reseñar, por su singularidad, la reutilización de las
aguas residuales de Almería en los riegos del Bajo Andarax, lo que permite aportar de nuevo
al sistema hídrico 12 Hm3. de agua con depuración terciara, mediante ozonización, que hasta
ahora se vertían al mar.
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MEJORA DE REGADÍOS DEL PONIENTE

Se va a someter en los próximos días a Información Pública la 2ª fase del Plan de Obras
del Poniente, cuyas actuaciones tienen un alcance en el corto y medio plazo (ejecución en 5
años), sin que por si solas puedan resolver el acuciante problema de la sobreexplotación de los
acuíferos de la comarca, pero si que aumentarán cuantitativa y mejorarán cualitativamente el
uso de los recursos actuales, ayudando también a los agricultores a modernizar los sistemas de
riego de sus explotaciones:

Actuaciones para aumentar y mejorar el uso de los recursos hídricos:

- Incorporación de recursos del embalse de Benínar a través del canal Benínar-Aguadul-
ce, disminuyendo los vertidos al mar del río Grande de Adra ( el caudal punta a incorpo-
rar será de 8 m3./seg., sin que se puedan superar los 6,5 m3./seg. hasta que se construya la
potabilizadora de Almería).

- Aprovechamiento de las aguas residuales depuradas en las EDAR de Roquetas de Mar,
El Ejido y Adra, previa depuración terciaria, incorporándolas a las balsas de regulación de
la red ( el volumen actual de aguas residuales es del orden de 10 Hm3./año).

- Construcción de balsas de regulación en las cabeceras de la red que permitan regular el
consumo diario, así como mantener el agua en una cota para que la red disponga de la
presión necesaria para el riego.

- Resituar algunas captaciones para mejorar la calidad del agua y evitar mayores intrusio-
nes salinas.

- Red de conducciones desde los sondeos hasta las balsas y cabeceras de la red, con sus
instalaciones de impulsión y la electrificación correspondiente.

- Mejora de las redes de distribución desde las balsas hasta las explotaciones, sustituyen-
do las acequias por tuberías a presión.

- Sistemas de control de las extracciones y gestión eficiente de las redes.

- Actuaciones para modernizar los sistemas de riego en las explotaciones.

- Actuaciones para mejorar la accesibilidad de las explotaciones, actuando sobre la red
viaria rural básica de la comarca, dotándola de la capacidad de transporte necesaria.

El desarrollo del Plan de Obras será básicamente iniciativa de las Comunidades de
Regantes, como no podía ser de otra manera en una zona económica y socialmente tan diná-
mica, y deberá permitir el fortalecimiento de la Junta Central de Usuarios, correspondiendo a
la Junta de Andalucía el asesoramiento en su ejecución y el apoyo a la financiación de las obras.

La ejecución del Plan supondrá una inversión, a través de las Comunidades de Regantes
y la Junta Central de Usuarios del Poniente de 24.978 millones de ptas., de los cuales 10.715
millones serán subvencionados por la Junta de Andalucía, debiendo repercutirse en los agricul-
tores el resto, lo que representará, como media, unas 610 miles ptas./ Ha.
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OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE OBRAS (2ª FASE)
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Líneas de ayudas para la modernización de regadíos

Además de las actuaciones específicas de la Consejería de Agricultura en los regadíos
almerienses, las Comunidades de Regantes pueden acogerse a las ayudas que, con carácter
general, han establecido las Administraciones Autonómica y Central, para ahorro de agua y
modernización de regadíos: Decreto 97/95, y R.D. 678/93; ambas líneas de ayuda establecen
subvenciones de hasta el 40% del presupuesto de las obras, pudiéndose subvencionar la insta-
lación de instrumentos de control y medida del caudal, junto con los estudios previos a la mo-
dernización, hasta un 75%.
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ZONAS ACOGIDAS A AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

DADITNE )AH( ADUYAEDAENÍL
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Zona regable de la presa de Cuevas de Almanzora

En 1998 se iniciarán las obras de consolidación de los regadíos del Bajo Almanzora, in-
cluidas en la 1ª fase del Plan Coordinado de Obras, que se realizará conjuntamente por la Con-
federación Hidrográfica del Sur y la Consejería de Agricultura, utilizando recurso de la presa
de Cuevas de Almanzora, lo que permitirá dotar de recursos hídricos a esta zona, que puede tener
un potente desarrollo agrario en los próximos años .

ZR DE LA PRESA DE CUEVAS DE ALMANZORA
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Conclusión

Mejorar los regadíos es la gran oportunidad para poner «pie en pared» ante la continuada
degradación de los acuíferos, consolidar una sólida organización de los regantes en la gestión
del agua, y al obtener mayor garantía en la continuidad del modelo de explotación agraria,
permitir al conjunto de la agricultura almeriense dedicar mayores esfuerzos a los otras amena-
zas, convirtiéndolas en fortalezas, que gravitan sobre ella: sostenibilidad medioambiental, ca-
lidad de la producción, competitividad comercial, obtención de tecnologías de producción pro-
pias o debidamente adaptadas, e integración de la cada vez más necesaria mano de obra inmi-
grante.
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