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H.ESlJMEN

El análisis ,le los aforos para inscripción en el Re gimo J nsulc1r de Aguas c\e Gran Canaria de 23 
pozos en la zona de Tckk pcmúte la delermim,ción de transmisividades y coeficientes dr 
almacenamiento para las fomiacíoncs explotadas en el área: Formación T'ono\ítica, FDLP y Fm. 
Basaltus Reciente�. Las interpretaciones se llevan R cabu <k fonnn manual y con la ayuda dd 
programa EPHEOO, observándose una notable coherencia entre los datos obtenidos por los dos 
medios. 

Pitlabrns chn·c: Ensayos de bombeo, Transmisividad , Coeficiente de R!maccnamiento, Gran 
Canaria. 

)1',;TRODUCCIÓN 

El área de estudio está situada al Este de Gran Canaria, limitadA por el B:manco de Las Gotern.s 
al Norte y de Aguatona al Sur. Tiene una superficie de 75 .. 5 kJn! y se extiende de5<!,;:, la línea de 
costa hasta una altitud de unos 200 m.s.n.m. aproximadamente. Existen en la :wna l 45 puntos 
dt: agua, de los cuales 88 están en funcionamiento. l.a rn?.y(11·ía son pozos de gran diimetro, con 
obras secundaria� horizontales (galedas y catas) y/o verticales (sondeos de pegueño diámetro 
practicados en su fondo). observándose un incremento en \os últimos tiempos de sondeos de 
rotopercusión de 350-LlOO mm ele diámetro. La profundidad de las captaciones oscila entre los 
15 y los 239 m, con u11 valor medio de 90 m. 

La geología superficial muestra la presencia de la Frn. Basallos Modernos, que c:onslituycron el 
principal material acuífem cuando empezó Sl\ explotación. Sin embargo, act\\almente los niveles 
piezométricos se sitúan er1 los materiales infrayacentes. La disposición de los materiales en 
profundidad pennile deliriir el acuífero actual como un sistema acuífero ccmpkjo, constituido 
de muro a techo por a\ formPición Fonolitica, la formación Detrítica de Lé\s Palmas (FDLP), que 
se interdigita lateralmente con los materiales del Grur,c Roque Nublo, y la Formación Dasaitas 
Modernos. l.a disposición de estos m2.teriales en profundidad condiciona c.¡uc al Norte de la zona 
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El prog.rama EPIJEBO, desarrollaclCJ por J. Carho11ell, A. Pércz y J. Carrera (Departamento de 
Ingeniería del 'krreno de la Universidad Politécnica de Catalufia), constituye una interfaz 
amígah1e para el progmma MariaJ (Carhonel!, 1989), que permite la interpretación de ensayos 

de hombeo mediante calihracíón automática. Además, dicho programa permite la interpretación 
por método� gráficos y la generación de gráficas y documentación con los resultados obtenidos. 

PROCl<;DENCJA DE LOS DATOS ANJ\LlZAJ>OS Y LIMITACJON_ES 

Los datos han sido suministrados por el Servicio Hiclrúulico de Las l'almas y prncedcn de los 
proyectos rcquerídos para la inscripcíón en el Regigtro Insular de Agttas. El objetivo de dichos 
ensayos era fijar un caudal en cada captación inscrita tal qt1e el nivel se mantuviera constante 
durante tlll mínimo úc 24 horas. Los datos aportados no rc;;pundcn pues a ensayos de bombeo 
JJeyac\os a cabo para definir las características clcl acuífero y de la captación, S!llO más Lien a 
datos de descensos-tiempos producidos por la ntrncción de un cierto caudal, cuya duración 
depende del tícmpo que tarde en cstabilizarst: el nivel. Esta estabilización es, en todo caso, 
aparente, yn que parece prohaclo que en la mayoría de los casos tanto los niveles como los 
caudales descienden con el paso del tiempo y hay que reprofundizar la captación para mantener 
el caudal, o bien en zonas costeras se produce un aporte ele agua de mar al acuífero que se 
traduce en una salinización progresiva. En el caso de pozos automatizados, la validez de las 
medidas d...: 11ível para fijar el caudal de cada captaciún es todavía rnás discutible, pues los datos 
responden aún menos al modelo clásico de ensayo de bombeo y la validez de las interpretaciones 
es aún más dudosa. 

Se trata ele un acuífero volcánico libre y heterogéneo (con tramos que funcionan como un 
acuífero poroso y otros que constituyen un acuífero fnicturado o· con doble penncabilidad), con 
pozos· de gran diámetro no penetrantes y con una profundidad del substrato desconocida. Por ello 
los resultados que se derivan ele la utilización de los modelos de Theis y Jacob (Custodio y 
Llamas, 1976), concehidos para acuíferos porosos y homogéneos en régimen permanente, a 
caudal y transmisi\'idad constantes, han de ser analizados en cada caso según las circt1n5tancias. 
Los parámetros hidráulicos obtenidos son valores que representan las propiedades hidráulicas 
medias de una roca homogénea equivalente (que puede integrnr varias lítolL>gías y formaciones) 
si el tiempo del ensayo es suficientemente grande y es posible corregir de acuerdo con la 
penetración parcial y el desvío respecto al modelo teórico. Eso requiere jugar con la información 
y dar pasos para tratar de enfatizar los datos que se consiclernn rn:'ís rcprescntali\·os. 

DISCUSIÓN 

r.J análisis de los datos de que se dispone cv idcni.:ia que los pozos nº 14 y 16 funcionan como
depósitos, de manera que no ha sido posible sacar ninguna conclusión en cuanto a los parámetros
hidráulicos de las formaciones que �xplotan. El resto de los resultados de los análisis llevados a
cabo se resumen en la Tabla l, en la que los dalos están ordenados por fonnaciones explotadas.



Ca:ros. Reales dr lnttgrar:i4n 

se c·x.plotcn fundarncntalmcnlc lavas o dcpfoitos pirodástico� de la Formación fono!ítica; en el 
área ccutral, In� sedimentos c\ctrític(ls de la FDLP (exclusivamente o de forma conjunta con las 
fonolitas infrayaccntcs) y al Sur los materiales lávícos y piroclásticos de la Formación Basaltos 
l'Vloclernos, cor(iuntamcntc con lo.s del Gnipo Roque Nublo a cotas altas (Cabrera et al, J 992; 
Cabrera, J 995). 

En el presente trabajo se prl'.Sentan los resultados del anúlisis e interpretación de.; 23 ensayos de 
bombeo cfc:c-ltlaclos en pozos y sonclcus de la zona durante 1991 y 1992, contcnídos en un 
estudio lúclrogcológico dd área que ha constitniclo la tesis doctoral ele la prirnera de los autorc$, 
bajo In clirccció11 del último de los rn i:-mos ( Cabrera, l 995 ). Estas i ntcrprctacioncs se han llevado 
a cabo ta11to manualmente mediante la aproximaciún logarítmica de Jacob, come, de maner<1 
automati;,nda utilizando d progrnnrn EPH EBO, en cuyo caso se ha \Jtilizado el modelo de Thc·ís. 
I ,a situación espacial de los pozos analizados �l: muestra en la Figura J, indicando en cada uno 
qué íornrnción geológica es la explotada. 

ISLAS CAl\'AfHAS 

-------------------------------' 

Figura 1, M�p:i c!e siwació:i de la zon:1 de estudio y de los pozos con ensayos de bombeo, indicando las formaciones 

explotadas. 
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durante los bombeos. En el caso cid pozo 8 existe un sondeo vertical de fondo y un doble 
bombeo, por lo que so!amentc se calcula la T estimada ft partir de los últimos e,tadios de la 
recuperación, que además es muy dudosa porque existen galerías a las profundidades entre las 
que se mueven los nivele.,, las cuales pueden aumentar de forma cksconocicta el diámetro de la 
captacicín. 

J .(1S \'íllOi'l'S ck Tson b,1stantc honmgénco5, excepto c11 la ckcluci<la del bombro rn el po10 n" 20 
y la c!cducic!n de el pozo n" 1 O. En el primer ca�o se considcn1n erróneos los 16 m'/clía ckbido a 
que no :;e puede calcular clarnmcnlc de los datos el c;:iudal d1: bombeo; en el segundo, los cla!os 
sohrL' In geología del puw indirnn malcríalcs cletrílicos inlercaladns cnn tobas volcánicHS, por lo 
qu(· b trnnsmisiviclad del conj unlo deberá st:r lógícamcnlc menor. El sondeo 11" 21 no pL:rm itc 
sc:r í:1tciJ1rctado dado que hay vnrios dcsc.::nsos ele cnudal qt1e frn:rzan la estabili:tm:ión de los 
nivcks dur<1nk el bombeo, y la r<:::cupcración es dcmnsiado corta. 

Jh:chn� cst:1s �al\'cdade.s, se observa que los valorc-s ele !ns Tele la FDLP o.scílan entre los 79 y 
los Jú2 m1/dia, con una medía ck unos 144 m 1/dia. Estos \'i-t!orc,; se cotTcsponclen de manera 
sati.sfrtctorin con los valon.:s entre 50 y 200 m�/día estinrndos en el Plan Jiidrológírn de Gran 
Canaria (Plan llíclrológico Insub,r, 199 l ). Sin embargo en el SPA-15 se consignaron valores 
entre 200 y 800 m'/día para sedimentos aluviales, sin que mencionara específicamente la FDLP. 

Se anali7.an datos procedentes de 5 pozos que explotan la FDLP conjuntamente con ln Fm. 
ronolítica. Los datos proceckn de pozos con sondeos verticales en su fondo qll(; suelen tener 
dobles bombco.s, por lo que solamente fue posible interpretar manualmente el po7.0 nº 11. Se han 
obtenido dalos, aunque más que dudosos, tras el tratamicnlcr con el programa EPHEBO, que 
permite distinguir el pozo n" 12 con parámetros hidráulicos similares a fa FDLP y el resto con 
valores mús cercanos a los de J;:i Fm. Fonolítíccr. 

Por último, los sondeos que explotan la Fm. Fonolítirn presentan en tocios los casos un posible 
efecto de recarga al acuífero, que hace que éste se recupere más ráp:clanwntc que C'l moddo 
teórico. Este dedo pm:dc deberse a varias cau.sas; subida cid nivel inicial de referencia, aporte 
de agua colgada procedente de \ns fomrnciones superiores, efecto de drenaje diferido (que pueclt: 
atribuirse al efecto dd drenaje que las fisuras mayores producen sobre las fisuras que las 
intcrsectan y sobre la roca) o unn penetración parcfri! del acuífero. �n el casu presente tocias estas 
causas son posibles, e incluso puede que se trate de una combinacíc'in entre ellas. El pozo n" 6 
muestra unos valores claramente sobrcdimensionaclos, quiní debido a c¡uc se esté explotando la 
FDLP o a que los datos no sean exactos (no foe posible interpretarlos mediante el programa 
utilizado). Los valores obtenídos para la Ten el resto oscílan entre los 21 y los 41 m�idía, con 
una media de 28 m�/día, mientras que los S oscilan cntrL: 0,02 y los 0,05. Estos rnlon::s de 
transmisívidad son algo mayo¡es que los 10-25 rn1/clic1 consignados para t·sta formación en zonas 
excepcionales dentro del SPA-1 :i, aunque los valores de coelicicnte de almacc11amicnto se 
corresponden casí exactamente. En un estudio realizado para la interpretación de ensayos de 
bombeo en sondeos de esta formación en la zona de /\murga, c1l Sur de Graq Canaria (Custodio 
y Badiella, 1990), los valores ele Toscilan entre 40 y 6500 rn1ídía, aunque las incertidumbres en 
la interpret:ición hacían que estos números debieran ser tomados con precaución. 
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Las interpretaciones manuales han sido llc\'adas a cabo caso por ca!:iO. Se han desestimado 
aquellos valores que denotan efecto de capacidad del pozo (normalmente al principio de los 
bombeos) o de aporte de agua de la tubería al ckjar de hombear en los primeros momentos ele 
las recuperaciones. Otro factor que se ha tenido en C'11cnta son las dífercnc:ias de difünetro de las 
captaciones y 1�, p1Tscncia de galerías laterales. Esta� pueden influir, bien aportando agua o 
simplemente aumentando et diámetro efectivo del pozo a detenninadas profundidades. La 
interpretación automútíca considcrn conjunta1rn:ntc el bombeo y la recuperación (o al contrario 
en pozos en bombeo continuado en los que se midió la recuperación lrns el paro), puede 
introducir una situación previa (bombeo antecedentes) y puede considerar capacidad del pozo. 

La Formación Da saltos l\foclcrnos está representada por un solo punto, cuyos , nlores de 
transmísividad (T) se encuentran dentro del mismo orden de magnitud y son algo superiores a 
los valores apuntado� dentro del SPA-15 (1975), c¡ue los cifraba entre 40 y 200 1111/dia. Los 
coeficientes de almac.:-namícnto (S) cakubdos manualmente parecen sohrt:dimensionados 
respecto a los det,·rrnínn<los m1to111átícarnentc, qnc nm más acordes con d valor de 0,015 
estimado en el SPA-15. 

De los ocho pozos que explotan la FDLP, 7 son pozos de gran diámetro (uno de ellos con sondeo 
en el fondo) y uno es un sondeo. El bombeo es cíclico en la mayoría de dio� y solamente en dos 
se lleva a cabo un ensayo ele estabilización. En toclos los casos, la estabilización en los niveles 
debe atribuirse al efecto ele las recuperaciones anteriores, que conlram.:'Slan los descensos 
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CONCLUSIONES 

El análísís e interpretación ele ensayos de bombeo en la zona ele Telele ha permitido la deducción 
de valores de transmisiviclad y coeficiente ele almacenamiento para diforcntcs formaciones, cuyo 
resumen se recoge en la tabla 2. 

Cocficien te de 
alm accnamicnto ¡-- Trnnsmish·ili,HI aparente Fo1

-
·1
_
n

_

a

_

ci

_

ó
_
11
___ 

N" dc

8

pozos (m2/<lía)
------------! -��·cnlc

Frn. Jo'onolitica 28 ± 0.035 
-------; 1-----

_!:PJ.:,!� -·-· 7 _ -·- ��� --- --- 0,0.U --
_!n::_Hasallos Modernos ____ ._i:>_:i_ _ �----

Tabla 2. Tabla resum�n el-= fo, valores medios obtenidos en la i1::crpr�tn::ó11 el� l<1s ensayos ck bombc<1. 
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