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RECONOCIMIENTO ESPELEOLOGICO DE
LA GALERIA DE ARGUINAS
(SEGORBE . ALFARA DE LA BARON IA)

Societat Espeleológica de Valencia

RESUMEN
La Galería artifi c ial de Arguinas fue construida para ere

nar un acu ífero kárstico (calizas Mu sch elkal k). Su expío
ración espeleo lóg ica nos ha perm it ido levantar un cor te
de la es truc tura geológica de l sector. La fec ha de cons 
trucción de la galería ha perm it ido ca lc ular la ve loc id ad
de crec im ie nto de alg unas conc reciones calc it icas : 25
mm/año para estalac titas fist ula res y 15 mm /año para es·
talagmitas de ca udal.

INTRODUCCION
Las presentes notas so n el res ultado de la acti vidad de -
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sarro llada por la Societat Espeleológ ica de Valencia en 
torno a la galeria artif ic ial de Argu inas, la cual sierve de
dren al ac uifero que rie ga la huerta de Alfara, a lo larg o
de la Rambla de Argu inas. El reconoc im ient o de campo
ha sido real izad o po r J _A. Espin ós, P. Garay, P. Ibáñez. A.
Rod rígu ez y C. Rubio .

El desarrollo de la galería a lo largo de la Rambla de So
mat o Argu ina s, pertenecien te al térm ino mu nicipal de Se
gorbe (Alto Palan cia), si b ien . las ag uas qu e dr ena. t ras
resurgir al exte rior. so n canalizadas para el regad ío de la
hu ert a de Alfara de la Baron ia (Camp de Morvedre). La ci
tada rambl a es af luente del Río Palanc ia po r su margen
de rec ha.
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MAPA GEOlOGICO DEL SECTOR DE ARGUIN AS (Segorbe)
lb = t nasicc rotencr. Tm =: Fnásrco Med io. Tk o:: Trtásicc Medio - Superior. Tsk J 1 o:: Jurás ico. M o:: Mioceno. Q "" Cuaternario (e "" co fuvret. ac "" erovrer.ccro vrer. t "" terr aza
Iluvial y a =: fondo de ramb ia)
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EsaU EMA GEOLOG ICO DE LA GALE RIA DE ARGUINAS
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POZO E INI CIO DE
LA GA LERIA EMERGE NC IA

E.

SITUACION
El acceso más có modo se reali za de sde la carretera Na

cional 234 (Sagunto- Burgos). Pasado e l Km . 18, al ini ciar
una dobl e curva mu y ce rrada, se toma a la izquierda un
cam ino sin as faltar que de sciend e tras unos 100 m. de re
corrido al álveo de la Ramb la de Somat, j ustame nte a la
altu ra en que la ga lería alcanza el ex te rio r, paraj e deno
minado Fant d'Argu ines por los vec inos de Alfara. Cont i
nuando la misma pista duran te más de 1 Km., alca nzamos
una bifu rcaci ón junto a la cual exis te una ex plotación de
yesos tri ásicos; tomamos el carri l de la izquie rda , el cu al ,
tras 400 m. de recorrido alca nza de nuevo la Ram bla de
Somat para di sc urrir paralelamente a ella.

En este tramo de la rambl a, j unto al camino , se obser
van algunos pozos o " respi raderos" que co munican di
rectamen te sob re la ga lería. El último de estos pozos se
cor responde con el ini cio de la c itada ga lería, y su gran
bo ca se encuent ra proteg ida por una reja.

LAS COORD ENAD AS UTM correspondientes a este úl ·
t imo pozo son :

X: 722 .30
Y: 4405 .65
Z: 275 mts. S.n.m.

y quedan incluidas en la hoja n.? 668 (Sagunto) de l Mapa
Topog ráfi co Nac ional a escala 1: 50.000 . Los fo tog ramas
aéreos a escala 1: 33.000 (vuelo B) co rrespond ientes son:

Ro llo 75: 6255. 6256 Y 6257 .

GEOLOGIA
El área es tudiada se encuen tra situada en la Serra Cal

derona, que const it uye una de las estr ibaciones más Su
rorientales de la Cordi llera Ibéri ca.

Los materiales reco nocidos son en su mayoría de edad
Triásico y Jurásico, cuya es truc tu ra conforma un mosai
co de grandes bloq ues o dovelas lim itadas por una den
sa red de fract uras. El plegamiento de estos materi ales
es bastante suave , y tanto és te como la fractu rac ión pre
sentan dos direcc iones dom inantes: la NW-SE y la ENE
WSW .

Los recubri mientos de mate riales pos torogén ic:os con
sisten en litofacies fl uvio- Iacust res de l Mioceno y en de 
pósitos del Cuaterna rio .

En la col um na litoestra t ig ráf ica de l sector considera
do , se pueden diferenciar de ant iguo a modern o los si
gu ientes conjuntos:
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Tb) Co ns t ituido po r un gra n paqu ete de aren iscas arcósi ·
cas, argil it as y conglo merados, en fac ies Buntsandstein,
c uyo es pesor supe ra los 300 m. Está co ro nado por un tra
mo de argi litas micáceas vers ico lores de unos 30 m., en
facies Rüt.

Tm) Dol omias y cal izas co n algún nivel ocas io nal de mar
gas no dulosas , a c uya mitad aparece un ni vel de arci llas
yesosas . Est os materi ales so n de fac ies Muschelkalk ex
ce pto el ni vel inte rmedio, de facies Keuper. La poten cia
total se aprox ima a los 200 m.

Aspecto general de la galería inferior (fo to 1)
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Tk) Está formado por más de 100 m. de materiales evapo
riticos y lut iticos en facies Keuper.

M) En este sector se han recon ocido niveles de arcillas,
limos y cong lomerados bastante derrub iados, atribu ib les
al Mioceno.
Oc, Oac, Qt y Oa) Bajo estas sig las se ha ca rtografiado
los distintos tipos de depósi tos cuaternarios, respectiva
mente: coluviales, mixtos, terrazas fluviales y depósitos
del cauce.

NOTAS HIDROGEOLOGICAS
En el mapa geológico adjunto, ha sido indicada la ubi 

cación de cuatro puntos acuíferos numerados del 1 al 4,
cuyas característ icas se detallan a continuación:

Número 1: sondeo de investigación realizado por eIIRY·
DA en un eje anticlinal , embocado en las argilitas de ta
cies Buntsandstein . Negativo.

Número 2: sondeo del Cornacó, propiedad de la Agru·
pación de Regantes Pozo El Juncar. Se encuentra embo
cado en una terraza cuaternaria ; facies Keuper (arcil las y
yesos), para cortar a la cota -90 m. un acuifero carbonata
do (Muschelkalk) hasta los 172 m. de profundidad . Entre
120y 143 m. se cortó un nivel muy fisurado/carstif icado.
Lacota de l agua se situó a - 45 m. de profundidad , siendo
la cota del sondeo de 290 m. aproximadamente.

Número 3: pozo de 29 m. de profundidad de cuyo inte
rior parten dos ga lerías; una seca, a -14 m. que se d irige
haciael E durante más de 400 m. y que en su ext remo más
oriental alcanza el exterior, en las proximidades de una
antigua presa , hoy colmatada, existente en la Rambla So
mato La segunda ga leria parte de la base del pozo y se di 
rige tamb ién hacia el E, durante 1.150 m. en que alcanza,
igualmente el exterior, dando lugar a lo que se conoce co
mo Manantial de Arguinas, que corresponde al punto acui
fero Núm. 4.

El punto Núm. 1. demuestra el escaso rendimiento hi
dráulico de los materiales del Triásico Inferior, y especial 
mente de sus tramos más altos: argilitas, areniscas mi 
cáceas, arcillas...

Las calizas y do lomías del Muschelkalk , sin embargo ,
constituyen excelen tes acuíferos , como el captado por el
punto Núm. 2, donde se aforó un caudal de 183 litros po r
segundo con una depresión del nivel de 21 m.

Los puntos 3 y 4, co rresponden al inicio y final de la
Galería de Arguinas, y tal como se comprueba sobre el
mapa geológico, se encuentra captando (punto Núm. 3)
a los materiales del Muschelkalk.

Tal co mo pue de co mprobarse en el citado mapa , no
existe co nexión hidráulica directa entre el Muschelkalk
captado por el punto 2 y por el 3, sino que , exis ten al me
nos dos bar reras impermeables de materiales en facies
Keu per.

DESCRIPCION OE LA GALERIA
La gale ría presen ta una anch ura y altura uniformes, de

1'3 Y2 m. respect ivamente. (Foto 1). Penetrando por la sa
lida del manantial (punto 4) se puede recorrer una galería
rectil ínea de 1.150'5 m. de longitud, a lo largo de la cual
existen un tota l de 11 aberturas cenitales que comunican
co n el exterior directamente. Estos pozos presentan pro
fundidades comprend idas ent re 12 y 32 m.

El término de la galería presenta una fisura en la pared ,
de unos 40 cm . de altura y 10 de anchura máxima, de la
cual procede el caudal hídrico que recorre la gale ría. Es
te caudal fué medido por la Sección de Minas de la Dele
gación Provincial de Castellón del Ministerio de Industria
y Energ ia, arrojando las siguientes cif ras:

18 Diciembre 1980: 2.191 Litrosfminuto .
30 Julio 1981: 2.048 Litros/minufo .

con fecha 12 de Noviemb re de 1982, mediante el método
de flotador pudimos med ir un caudal de 1.440 li tros/mi 
nuto. Estas variaciones del cauda l son consecuencia de
las variaciones c limatológicas estacionales y de la sequía
de los últimos año s.

El pozo más interior de los existen te s en la c itada gale
ría , tiene una long it ud de 29 m. A ·14 m. de la superf ic ie
da paso a otra ga lería ésta seca, que se dirige también
hacia el Este co mo la inferior, pero desarrollada a unos
15 m. sob re ella.

La ga leria superior tiene un recorrido de 404 m. tras el
cual alcanza igualmente el exterior. Se trata de una gale·
ria de mayor an tigüedad que, cumplía la misma función
que cumple la inferior . No obstante, se const ruyó debido
a que se secaba en los estíos pertinaces. Presenta tam 
bién 3 chimeneas o pozos al exter ior.

El ant íqüo pozo que era ya drenado por la Galerfa Su
perlar fue adq uirido por algunos vecinos de Alfara hacia
el año 1920 aproximadamente. Con el fin de aumentar el
rendimiento de l mismo, sus nuevos propietarios constru
yeron la Galer ía Inferior, con lo cual se hizo descender el
nive l piezométrico de este acuífero en más de 15 m. Esta
segunda ob ra fue construida en torno al año 1950, y en
la act ualidad constituye el dren prin cipal de un afloramien
to acuí fero carbonatado desarrollado de Norte a Sur. El
caudal surg ente no se encuentra regulado, por lo cual , se
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desaprovecha el vol umen continuo evacuado en las épo
cas húmedas, que resulta deseable en verano .

A lo largo de las dos galerías puede ser reconocida la
serie li tológica atravesada, a pesar de que, cu ando se trata
de arcillas y/o yesos de la facies Keuper o de sed imentos
del Cuaternario, las paredes y techo se enc uentran reveso
ti dos y d if icultan enormemente su identi ficación . De es
ta forma han podido ser reconstru idos el co rte y esque
ma geológico adj untos.

CONCRECIONES CALCITICAS
Nos llamó espec ialme nte la atención a lo largo de las

dos gale rías y, espec ialmen te entorno a dos puntos co n
fuer te go teo, exis tentes a mitad de recorrido de la Gale 
ría Inferior, la existencia de conc reciones catci t icas . que
puden ser denominadas sin duda " de caudal " . A lo largo
de la Galería Interior abundan las coladas pavimenta rias .
co n someros gourgs; el grosor de estas capas de calc ita
supera con frecu enc ia los 15 mm .

Además , son relativamente abundantes, junto a los pun
tos de goteo men cionados, las estalact i tas, sobre tod o
de tipo fis tula r y " macarrones" . La mayor de ellas presenta
una long it ud de 81 cm. co n un d iámetro medio de 1,4 cm.
(Foto 2). Considerando que la cavidad fue const ruida ha
ce uno s 30 afias, la velocidad media de crecimiento de
esta conc rec ión resulta ser de 25 mm /ano.

Resulta igual mente signif icat iva la presencia de una es
talagmita de cauda l adosada a la pared, con una long it ud
de 47 cm. y un di ámetr o medi o de 8 cm. cuya velocid ad
de creci miento longit ud inal ha sido por lo tant o de 15
mm/ano, en término medio.
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Estarecuta cumonca de 81 cm en la gale r.a int enor 1I0 to 2)
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