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RESUMEN 
 
La presente investigación recoge un análisis-diagnóstico del municipio alicantino de Daya Vieja, 
localizado en la Vega Baja del Segura, tras las inundaciones de septiembre de 2019. Se ha llevado a 
cabo la elaboración de una serie de mapas temáticos cuyo resultado final es un mapa de 
vulnerabilidad. En éste se muestra que dicho municipio presenta una vulnerabilidad elevada ante las 
inundaciones. Asimismo, los mapas obtenidos sientan las bases de lo que podría ser un Plan de 
Emergencias a escala municipal, cuya metodología podría aplicarse al resto de municipios, además 
de servir a los cuerpos de emergencia. Por último, se realiza una serie de propuestas para reducir o 
paliar los efectos negativos de las inundaciones. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
A finales del siglo XX, la ONU, en la declaración de la Década Internacional para la reducción de 
Desastres Naturales (1990-1999), define los conceptos de riesgo natural, peligrosidad y 
vulnerabilidad, siendo esta última definida como “el grado de tolerancia social, económica y 
tecnológica de la población expuesta a dicho peligro, así como su capacidad de reacción y 
adaptación al fenómeno adverso”. A consecuencia de ello, la ONU, en la Estrategia Internacional 
para la Reducción de los Riesgos Naturales, hace visible la necesidad de incluir el factor de 
vulnerabilidad en los estudios de riesgos, creándose el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, que 
recoge el compromiso mundial en la toma de medidas para reducir la vulnerabilidad frente a riesgos 
naturales (Camarasa Belmonte & Soriano García, 2008). Como señalan algunos autores, los estudios 
existentes han centrado su enfoque exclusivamente en la peligrosidad, dejando a la vulnerabilidad en 
un segundo plano (Olcina Cantos, 2006; Pérez-Morales et al. 2016). No obstante, en la última década 
del presente siglo, han incrementado el número de publicaciones y trabajos de investigación centrados 
en dicho elemento. 
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Con la aprobación de la Directiva 60/2007/CE sobre la evaluación y gestión de las inundaciones, se 
señala que éstas son inevitables y que las soluciones tienen que plantearse desde la gestión de las 
mismas, con el propósito de paliar o reducir los efectos perniciosos de las inundaciones. Estas 
medidas se basan, principalmente, en la ordenación del territorio, en una mayor coordinación y 
cooperatividad entre las administraciones, elaboración de cartografía de riesgos naturales y la 
elaboración de planes de gestión de emergencias. Por ende, se evidencia, desde una visión europea 
que, la cartografía de riesgo (peligrosidad * vulnerabilidad) juega un papel fundamental de cara a la 
prevención de los peligros naturales en el territorio (Olcina Cantos & Oliva Cañizares, 2020). Todas 
estas cuestiones indican la importancia de la elaboración de cartografía de riesgo, como una de las 
medidas de prevención y gestión para las inundaciones, ya que, a raíz de los mapas obtenidos, se 
pueden regular los usos en un espacio inundable. 
 
En consecuencia, la cartografía de vulnerabilidad puede -y debe- servir como base de los Planes de 
Emergencia, desde la escala local hasta la regional. Es por ello que, la presente investigación, 
pretende, por medio de un caso práctico, demostrar la aplicabilidad de dichos mapas, no sólo como 
uno de los pilares fundamentales de los planes de emergencia, sino como una herramienta que permita 
gestionar la misma. Los resultados que se obtienen podrían: por un lado, establecer las directrices de 
actuación para los habitantes de un municipio y, de otro lado, servir a los equipos de emergencia para 
acceder de manera rápida y segura a los municipios para ofrecer su ayuda, siendo más eficaces. 
 
Atendiendo a todas estas consideraciones, la zona de estudio que se ha escogido para el análisis-
diagnóstico a realizar, y como caso práctico de la metodología establecida, ha sido el reducido término 
municipal de Daya Vieja, ubicado en la llanura de inundación de la margen izquierda del río Segura. 
 
La población de Daya Vieja, formada por 690 habitantes (INE, 2019), ocupa una pequeña porción de 
la margen izquierda de la llanura aluvial del río Segura. Gran parte de la llanura de inundación se 
encuentra por debajo de la isohipsa de 10 m, espacio conocido como el antiguo Sinus Ilicitanus 
caracterizado por haber sido un antiguo espacio lacustre. Dicha laguna se prolongaba hacia el interior 
por el Hondo, demarcación de las Pías Fundaciones y saladares de Albatera (Gil Olcina & Canales 
Martínez, 2007).  
 
Este humedal fue rellenado de forma continua por los sedimentos aportados por las avenidas y 
procesos de convergencia del río Segura, río Vinalopó, ramblas y glacis próximos. Además, la 
actuación antrópica en labores de evacuación y drenaje de las aguas han permitido el 
aprovechamiento agrícola de los terrenos saneados, en la cual la empresa de desecación llevada a 
cabo por el Cardenal Belluga jugó un papel fundamental, puesto que el espacio que hoy en día ocupa 
Daya Vieja se bonificó paralelamente con las Pías Fundaciones (Box Amorós, 1985; Gil Olcina & 
Canales Martínez, 1989, Giménez Font, 2008). 
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Figura 1. Localización del municipio de Daya Vieja (Alicante). Fuente: elaboración propia. 
 

El sistema de acequias y azarbes que se distribuye por toda la Vega Baja, actúa como difusor de las 
inundaciones a causa de su escasa capacidad de caudal (10-15 m3/s). Las propias lluvias in situ, junto 
con la crecida del río Segura, llegan a generar importantes problemas de anegación por 
desbordamiento de la red de riego afectando a los terrenos más próximos. Revisando los archivos o 
hemerotecas, no resulta extraño encontrar noticias que indiquen que un azarbe se ha desbordado 
anegando haciendas de algún término municipal de la Vega Baja. Junto a estas cuestiones, se aúnan 
las actuaciones antrópicas, en las cuales, los procesos urbanísticos asociados a la expansión urbana 
han hecho proliferar la construcción de viviendas aisladas en los espacios inundables; así como la 
implantación de infraestructuras de comunicación caminos o carreteras (CV-859, CV-901, CV-91 o 
CV-860) y la red de azarbes, especialmente el aumento de las paredes del canal del azarbe de la Reina. 
Estos elementos actuaron de presa o barrera, en el episodio de septiembre de 2019, ante la escorrentía 
producida, ya que se encuentran a cotas más elevadas que los campos de cultivo de Daya Vieja. 
 
En lo que respecta al episodio de gota fría de septiembre de 2019, las copiosísimas precipitaciones 
generaron encharcamientos en Daya Vieja. Asimismo, el azarbe de la Reina se desbordó anegando 
gran parte del término municipal, incrementando los niveles de agua previos. El día 13, las dos roturas 
de las motas del río Segura en el puente de la CV-935, entre Almoradí y Algorfa, incrementaron la 
problemática (Biener Camacho & Prieto Cerdán, 2019; Olcina Cantos & Oliva Cañizares, 2020). La 
primera rotura, generó el desbordamiento del río Segura que comenzó a inundar la Vega Baja desde 
Almoradí hacia terrenos de menor cota: Dolores, las Dayas, San Fulgencio y Guardamar del Segura, 
entre otras (Minguez,2019). Cuando la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) reparó la 
rotura, se produjo una segunda pocos metros aguas abajo, con consecuencias idénticas que en la 
primera. En concreto, esta segunda rotura presentó una trayectoria más directa hacia Daya Vieja 
(Mínguez, 2019). 
Por consiguiente, la suma de todas estas aguas acumuladas y las infraestructuras que actuaron como 
presas propiciaron que se produjera un embalsamiento, cuyas aguas perduraron hasta más de una 
semana. 
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2. METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada para el desarrollo de la presente investigación se ha basado en la consulta 
bibliográfica de estudios científicos que abarcan cuestiones relacionadas con la cartografía de 
vulnerabilidad y las inundaciones. Asimismo, se ha consultado la hemeroteca del Diario Información 
para conocer los efectos de las inundaciones acaecidas en el episodio de gota fría o DANA de 
septiembre de 2019, que provocó el desbordamiento del río Segura en la Vega Baja. Posteriormente, 
se ha procedido a realizar una consulta bibliográfica relacionada con la zona de estudio en cuestión, 
para conocer su evolución y desarrollo, consecuencia directa del incremento de exposición y, por 
ende, de vulnerabilidad de dicha población. 
 
Para conocer el nivel de vulnerabilidad que presentan los habitantes de Daya Vieja, se ha trabajado 
una cartografía temática que refleja aspectos como la altimetría, estructura viaria, presencia de 
viviendas y edificaciones diseminadas, y el calado de las inundaciones de septiembre de 2019. Con 
toda la información gráfica, donde se analizan los aspectos de exposición y peligrosidad, se ha 
procedido a elaborar un mapa de vulnerabilidad para el municipio de Daya Vieja sobre la base del 
parcelario catastral, tanto de rústica como de urbana. En definitiva, se ha identificado la 
vulnerabilidad de cada una de las parcelas catastrales del municipio, según los criterios trabajados y 
que se expresan más adelante.  
 
Se ha realizado un mapa de altimetrías para conocer los elementos o barreras de carácter antrópico 
que el agua encuentra a su paso, camino hacia cotas inferiores, en el término municipal de Daya Vieja. 
De esta forma se puede comprender por dónde circulan los flujos de agua y qué zonas son propensas 
para su acumulación, recibiendo el tratamiento de zonas inundables. Para tal fin, fueron descargados, 
a través del Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica, los puntos del vuelo 
LIDAR (2ª cobertura, años 2015-actualidad) correspondientes al término municipal de Daya Vieja, 
más una franja de doscientos metros alrededor del mismo. 
 
A continuación, se ha confeccionado un mapa que representa la estructura urbana del término 
municipal, compuesta por un único núcleo urbano y viviendas o edificaciones diseminadas por el 
término. Se ha decidido tener en cuenta esta información dada la proliferación de viviendas 
diseminadas en las últimas décadas ligados a los procesos urbanísticos. Este hecho implica el 
incremento de la vulnerabilidad dentro del municipio, ya que aumenta la exposición en las zonas 
inundables que se han podido identificar de manera previa en el mapa de altimetrías. Para el 
reconocimiento de estas viviendas diseminadas, han sido dos las fuentes principales de consulta: por 
un lado, la información que proporciona el Catastro de rústica sobre los usos que tienen lugar en las 
parcelas catastrales del municipio; y, por otro lado, la fotointerpretación llevada a cabo con la 
ortofotografía aérea del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA); ortofotografías 
correspondientes al municipio de Daya Vieja fechadas en agosto de 2017, disponibles en el CNIG. 
En este segundo mapa, se ha añadido la información referente a las vías de acceso a las parcelas con 
viviendas diseminadas. Las vías se han clasificado de la siguiente manera, de mayor a menor 
importancia: 1) vías de titularidad autonómica y provincial, que representaría la red primaria de 
comunicación; 2) los viales del núcleo urbano, y 3) caminos que dan acceso a viviendas diseminadas. 
 
En tercer lugar, se ha realizado la modelización hidráulica del azarbe de la Reina en todo su recorrido 
por el municipio. El objetivo de esta modelización es comprender el comportamiento del agua por el 
término municipal en caso de desbordamiento de dicho azarbe. No hay que olvidar que los primeros 
casos de inundación suelen deberse al efecto de las lluvias in situ, en relación con grandes 
intensidades de lluvia, que dan lugar a corte de suministros, problemas de tráfico, anegamiento de 
viviendas, saturación de la red de evacuación de pluviales, etc. A medida que pasa el tiempo y las 
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cuencas fluviales responden, los efectos se amplían, incluyendo desbordamientos fluviales, roturas 
de canales e inundaciones más extensas (Camarasa-Belmonte & Caballero López, 2018). 
 
Estas cuestiones explican, en gran medida, las inundaciones de la Vega Baja del Segura en el episodio 
de septiembre de 2019. En este episodio se pueden identificar tres fases de inundación: (1) la lluvia 
in situ y con carácter torrencial, que descarga entre 140-150 l/m2 en tan solo 2 horas, generando 
espacios encharcados; (2) el desbordamiento del azarbe de la Reina aportando más nivel de agua al 
municipio de Daya Vieja y; (3) Las dos roturas en las motas de encauzamiento del río Segura, que 
aportó grandes cantidades de caudal, incrementando el nivel de calado, inundando en gran parte la 
margen izquierda de la llanura de inundación, donde se ubica el área de estudio. 
 
Esta modelización ha sido realizada con el programa HEC-RAS, en el cual se ha introducido una 
serie de condiciones de contorno como la rugosidad, atendiendo a los valores de Manning. En este 
caso se ha introducido para el azarbe de la Reina un valor de 0,025 y, para la vega 0,05; que 
corresponde a valores de un río y pradera, respectivamente. Posteriormente, se ha introducido un 
caudal de 950 m3/s ya que el resultado que se obtiene se asemeja a los espacios inundados y los 
calados alcanzados en el casco urbano en el episodio de septiembre de 2019. 
 
Con toda la información gráfica recopilada y trabajada con herramienta SIG, se han determinado 
cuatro niveles de vulnerabilidad, atendiendo a los criterios definidos en la siguiente tabla: 
 

NIVEL DE 
VULNERABILIDAD CRITERIO DE DEFINICIÓN 

Vulnerabilidad muy 
alta 

Parcelas rústicas que contienen edificaciones con uso residencial o industrial, 
donde se alcanzaron valores estimados de calado superiores a los 60 centímetros. 

Vulnerabilidad alta 
Parcelas rústicas carentes de edificaciones de uso residencial o industrial, y 
parcelas urbanas, donde se alcanzaron en ambos casos valores estimados de 
calado superiores a los 60 centímetros. 

Vulnerabilidad media-
alta 

Parcelas rústicas y urbanas donde se alcanzaron valores estimados de calado 
superiores a los 10 centímetros e inferiores a los 60 centímetros. 

Vulnerabilidad media Parcelas rústicas y urbanas donde se alcanzaron valores estimados de calado 
inferiores a los 10 centímetros. 

 
Tabla 1. Criterios de definición de los niveles de vulnerabilidad. Fuente: elaboración propia. 

 
La unidad básica tomada para la evaluación de la vulnerabilidad en el término municipal de Daya 
Vieja es la parcela catastral. De esta manera, se ha descargado, a través de la Oficina Virtual del 
Catastro, el parcelario rústico y urbano de Daya Vieja, con el fin de evaluar parcela por parcela su 
nivel de vulnerabilidad, a tenor de los criterios mostrados en la Tabla 1 y utilizando en el proceso 
herramienta SIG. Cabe mencionar que la evaluación de la vulnerabilidad en cada parcela comienza 
por una “vulnerabilidad media”, dada la vulnerabilidad genérica que tiene de por sí el municipio, al 
ubicarse en la llanura aluvial del Segura y no poder descartar que no haya parcelas que, en un 
momento determinado, no se vean afectadas por una inundación, ya que cada inundación contiene un 
comportamiento diferente. 
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3. RESULTADOS 
 
El resultado del mapa de las cotas altimétricas permite identificar las partes del término municipal 
que están más expuestas ante una inundación, al presentar cotas altimétricas de mayor profundidad, 
al mismo tiempo que, se analizan las infraestructuras que suponen un riesgo añadido por actuar de 
barrera frente al flujo de escorrentía (Fig.2). 
 

 
 

Figura 2. Altimetrías del término municipal de Daya Vieja (Alicante). Fuente: elaboración propia. 
 

El mapa refleja las diferencias de alturas que existen en el término municipal. Como se verá más 
adelante, las diferencias de cotas juegan un papel fundamental para la acumulación de calados. En 
este caso, los espacios con menores cotas serán los que presenten un mayor calado, motivado por la 
planicie de este espacio y la existencia en él de infraestructuras y azarbes que actúan como barrera a 
la libre circulación de la escorrentía. 
 
Otro factor a considerar en la exposición humana es el de la presencia de viviendas o edificaciones 
diseminadas en el medio rural, a causa de la transformación de usos del suelo de agrario a residencial 
que han sufrido muchas parcelas. Aspecto que se traduce en un incremento de la exposición por parte 
de la población y, por ende, mayor vulnerabilidad para la población. En efecto, en el mapa obtenido 
se refleja de manera esclarecedora la expansión del casco urbano ocupando zonas inundables, y la 
proliferación de viviendas aisladas, de fuerte componente turístico residencial, repartidas en toda la 
huerta de Daya Vieja.  
 
Este factor es un elemento importante ya que los extranjeros desconocen las características climáticas 
y el comportamiento de los cauces del mediterráneo, por lo que son más vulnerables en caso de 
inundación (Fig. 3). 
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Figura 3. Casco urbano y poblamiento diseminado. Fuente: elaboración propia. 
 

A continuación, se ha realizado una modelización hidráulica del azarbe de la Reina, con la finalidad 
de replicar el espacio inundado en el episodio de septiembre de 2019. El mapa resultante muestra, de 
manera muy semejante a la realidad, las zonas que quedaron bajo las aguas, asociadas a un 
determinado calado, en todo el término municipal, de manera que se analiza la componente de 
peligrosidad a la que se expone la población (Fig. 4). 
 
Los mayores calados se encuentran en las zonas más llanas del municipio, que se localizan en la parte 
nor-noreste y este del término municipal (0,60-2 m), que afectarían a las viviendas diseminadas, 
anteriormente señaladas (puntos rojos); a las que se añaden las del sector suroeste y sureste de la 
localidad afectadas por calados considerables (0,20-1,50 m). Además, buena parte del núcleo urbano 
de Daya Vieja se encontraría anegado con calados entre (0,10-0,60 m) a excepción del emplazamiento 
fundacional de la localidad que se ubica sobre un micro relieve, generado por el aporte de sedimentos 
de las avenidas de los barrancos y ramblas, y del río Segura.  
 
Conviene destacar que queda un espacio sin anegar en el sur del núcleo que coincide con la Avenida 
Vicente Ferrer, siendo ésta la única vía de acceso alternativo al municipio en caso de inundación. 
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Figura 4. Resultado de la modelización del azarbe de la Reina en el municipio de Daya Vieja 
(Alicante). Fuente: elaboración propia. 

 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, y siguiendo la clasificación señalada en la Tabla 1, 
se concluye un mapa de vulnerabilidad clasificado en cuatro niveles (Fig. 5). Estos niveles 
representan la vulnerabilidad de cada una de las parcelas catastrales del municipio por cota 
altimétrica, calado y la presencia de viviendas o edificaciones aisladas. 
 
Los niveles más altos de vulnerabilidad se corresponden con las zonas más deprimidas del municipio 
y, por tanto, las que registran mayores calados. Esta vulnerabilidad estaría incrementada por la 
presencia de viviendas diseminadas en estos ámbitos deprimidos, dando lugar al rango más alto de 
vulnerabilidad. Por contra, los niveles más bajos de vulnerabilidad se corresponden con las zonas más 
elevadas. No obstante, dada las condiciones físicas del entorno geográfico, existe la imposibilidad de 
asegurar que existan parcelas que, en un momento determinado, no queden afectadas en mayor o 
menor medida por una inundación; no se puede afirmar que existan parcelas con una vulnerabilidad 
baja, incluso en el casco urbano. 
 
De esta manera, como se muestra en la Tabla 2, aproximadamente dos tercios de las parcelas 
catastrales del municipio presentan una vulnerabilidad alta y muy alta, que vienen a representar el 
74% de la superficie total del término municipal; dato que viene a representar que, en el 74% de la 
superficie total del término municipal, se alcanzaron calados superiores a los sesenta centímetros en 
el episodio de inundación citado. Si, además, se le suma la superficie de viarios, caminos y red de 
acequias y azarbes, se estaría hablando de que más de tres cuartos de la superficie total del término 
municipal superaron ese valor de calado. 
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Figura 5. Vulnerabilidad del municipio de Daya Vieja ante el riesgo de inundación. Fuente: 
elaboración propia 

 
Dentro de este ámbito, se han llegado a contabilizar 91 edificaciones diseminadas que dotan a sus 
respectivas parcelas una muy alta vulnerabilidad; más 33 edificaciones ubicadas al norte del término 
municipal, junto al azarbe de la Reina y la carretera CV-859. La amplia mayoría de estas 124 
edificaciones son viviendas de las que resulta difícil discernir la proporción de viviendas secundarias 
o principales. Lo que cabe resaltar es que el conjunto de estas edificaciones quedó aislado en las 
inundaciones de septiembre de 2019, con la imposibilidad de acceder durante varios días. 

 

NIVEL DE VULNERABILIDAD Nº DE PARCELAS 
CATASTRALES 

SUPERFICIE 
(km²) 

% DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL 

Vulnerabilidad muy alta 91 0,69 22 

Vulnerabilidad alta 229 1,64 52 

Vulnerabilidad media-alta 76 0,27 9 

Vulnerabilidad media 147 0,17 5 

 
Tabla 2. Cuantificación de la vulnerabilidad. Fuente: elaboración propia. 
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4. DISCUSIÓN 
 
La definición del grado de vulnerabilidad de Daya Vieja deriva del análisis de varios factores previos. 
Por un lado, el cálculo altimétrico del área municipal y la identificación de las infraestructuras que 
funcionan como barreras ante el flujo de escorrentía. Con este análisis preliminar se puede conocer 
las zonas del municipio más expuestas ante la inundación, debido a su menor cota altimétrica. De 
otro lado, la modelización del azarbe de la Reina es otro factor que ha determinado la peligrosidad de 
inundación y puede reflejar con mayor o menor exactitud el episodio de fuerte precipitación 
analizado, pero sí que representa la realidad del momento percibido y vivido en dicho evento 
extraordinario. Con este resultado se pueden identificar las zonas del término municipal más expuesta 
ante el peligro, siendo estas la parte nor-noreste y este del municipio donde se representan los mayores 
calados por ser las zonas más deprimidas. 
 
Tanto la metodología como los resultados obtenidos en esta investigación presentan una enorme 
posibilidad para resolver los problemas de vulnerabilidad frente a la inundación que presenta el área 
de estudio, y para la puesta en marcha de un Plan de Gestión de Emergencias Municipal en Daya 
Vieja. Este tipo de cartografía es vista por diversos autores como una herramienta dinámica para la 
gestión de la emergencia (Bodoque et al., 2016; Díez-Herrero et al., 2014; Díez Herrero & Pérez 
Guerrero, 2003; Olcina Cantos & Díez-Herrero, 2017), para el desarrollo de un Plan de Acción de 
Ámbito Local y la toma de decisiones por parte de los agentes implicados en las labores de socorro y 
asistencia (Sortino Barrionuevo & Perles Roselló, 2017). Los planes de protección civil o 
emergencias deberían considerarse como una medida preventiva de carácter no estructural muy 
necesaria, no sólo como herramienta para la gestión post-desastre (Díez Herrero, 2002; Díez Herrero 
et al., 2008). 
 
La metodología propuesta, aunque resuelve el objetivo principal de este trabajo, determinando las 
zonas más vulnerables, puede presentar alguna carencia debido a la falta de información estadística a 
nivel municipal. Incluso los resultados de la propia modelización deben cuestionarse, ya que el dato 
de caudal introducido para la modelización es de 950 m3/s, teniendo en cuenta que los azarbes poseen 
una capacidad cuyo valores reales oscilan entre los 10-15 m3/s. Empero, esto no le resta valor a los 
resultados obtenidos, puesto que la modelización con dicho caudal ha permitido conocer, de manera 
semejante a la realidad, las zonas inundadas y los calados existentes que tuvieron lugar en el 
municipio en el episodio de inundación de septiembre de 2019. Asimismo, el planteamiento 
conceptual puede ser válido y novedoso, ya que presenta un análisis de la vulnerabilidad teniendo en 
cuenta que la finalidad de esta cartografía es la de elaborar un Plan de Gestión de Emergencias 
Municipal frente a inundaciones, cuya metodología es aplicable al resto de municipios de la comarca, 
y que, como se ha mencionado anteriormente, sienta las bases de un posible plan de emergencia a 
nivel regional. 
 
Este análisis recobra mayor importancia ante el actual contexto de cambio climático, en el que el 
aumento del calentamiento global provocado por la acción humana prevé un aumento de los 
fenómenos atmosféricos extremos (AEMET, 2020). 
 
Por estos motivos se ha elaborado una tabla con una serie de propuestas relacionadas con las medidas 
de reducción del efecto negativo de las inundaciones. 
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TEMÁTICA PROPUESTAS  

 
 

Inundaciones 

-Recuperación de los aprovechamientos tradicionales del agua (aterrazamientos, 
sistema de boqueras, aljibes, azudes, etc.). 
-Aumento de la capacidad de los azarbes. 
-Mantenimiento y gestión de los azarbes (limpieza de cauces, dragado…). 

 
 

Ordenación del 
Territorio 

-Elaboración de cartografía de vulnerabilidad a escala municipal con los criterios 
anteriormente recogidos en la Tabla 1. 
-Elaboración de cartografía de riesgo de inundación a escala municipal 
-Revisión y elaboración del PGOU de Daya Vieja, vigente desde 2002, incluyendo 
las normativas aprobadas sobre inundaciones (Directiva 60/2007/CE, R.D. 9/2008 
que modifica el RDPH, R.D. 903/2010, trasposición de la directiva; ETCV, 
PATRICOVA). 

 
 

 
 

Planificación y 
Gestión de la 
Emergencia 

-Elaboración de un Plan de Emergencias Municipal para Daya Vieja. 
-Elaboración de un Plan Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones en 
Daya Vieja. 
-Los residentes de las zonas diseminadas deberán evacuar hacia el aparcamiento del 
casco urbano, abandonando inmediatamente la huerta. 
-Protocolo de evacuación del municipio, para ello es necesario conocer el 
comportamiento del agua en este espacio, qué zonas se inundan o no. Establecer un 
punto de reunión para los vecinos de Daya Vieja. En este caso, el punto de reunión 
dentro del municipio debe ser el aparcamiento entre las Avenidas de las Cortes 
Valencianas y la CV-901. 
-La vía de acceso más practicable para acceder a Daya Vieja, en caso de 
inundación, es la Avenida Vicente Ferrer. 
-Balizamiento de los márgenes de caminos en zonas inundables mediante jalones.  

 
Tabla 3. Propuestas para la mayor resiliencia del municipio de Daya Vieja. Fuente: elaboración 

propia. 
 

La vigencia de un PGOU de casi veinte años, carente de estudios de inundabilidad, junto con la 
especulación y los procesos urbanísticos, explican el hecho de que, hoy en día, haya incrementado la 
exposición y, por ende, la vulnerabilidad por parte de la población. 
 
En síntesis, la metodología y los resultados de esta investigación permiten sentar las bases para la 
elaboración de un Plan de Emergencias Municipal para Daya Vieja. Éste debe recoger una serie de 
medidas de adaptación a un evento de inundación, transmitiendo a la población qué debe hacer en 
cada momento. Si la inundación fuese importante, considerar la realización de una evacuación de los 
vecinos del municipio, de manera ordenada y coordinada. Es por ello que se plantean un punto de 
encuentro como zona “segura”, que se corresponde con el aparcamiento más grande del casco urbano; 
y la vía de acceso para los equipos de emergencia y evacuación de vecinos, que se procedería a 
realizar por la Avenida Vicente Ferrer. Esta vía fue el único punto de acceso al municipio de Daya  
Vieja ya que el resto del territorio era impracticable. De resultas, la aplicación de esta metodología 
puede hacer del municipio de estudio, un espacio más resiliente a las inundaciones, pudiendo ser 
utilizada en el resto de municipios que conforman la Vega Baja del Segura. 
 
  



Bloque I // La cartografía de vulnerabilidad como base de los planes de emergencia 

 344 

5. CONCLUSIONES 
 
A modo de conclusión, se puede afirmar que el municipio de Daya Vieja presenta una vulnerabilidad 
muy elevada, prácticamente, en todo su término municipal. Sobre todo, aquellos espacios más 
deprimidos en el que se localizan las viviendas diseminadas y donde los calados que se acumulan son 
mayores. Como se ha hecho constar anteriormente, los procesos urbanísticos junto con un PGOU de 
Daya Vieja vigente hoy en día, desde el año 2002, han permitido la construcción de nuevos espacios 
de viviendas tanto en el casco urbano como viviendas diseminadas en la huerta sensu stricto, lo que 
explica el incremento de la exposición y de la vulnerabilidad por parte de la población. 
 
La modelización realizada ha permitido conocer los espacios inundados en el episodio de septiembre 
de 2019, en el cual se han podido observar aquellas zonas que se vieron poco afectadas; unido a la 
cartografía de vulnerabilidad, permite localizar aquellos espacios “seguros” y aquellos a los que 
mayor atención se le debería prestar en caso de emergencia (viviendas diseminadas y núcleo urbano). 
Es por ello que una de las propuestas señala como punto de evacuación el aparcamiento de Daya 
Vieja, que conecta con la Avenida Vicente Ferrer, para los puntos de acceso y salida más “seguros” 
para los cuerpos de emergencia y los vecinos, respectivamente. 
 
La suma de los resultados cartográficos obtenidos presenta una enorme aplicabilidad asentando las 
bases de un Plan de Emergencias para las Inundaciones en el municipio de Daya Vieja. 
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