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RESUMEN 
 
El crecimiento de las ciudades conlleva un continuo aumento de las superficies impermeables, lo cual 
está generando una grave alteración del ciclo natural del agua, aumentando los problemas 
relacionados con el drenaje y la gestión del agua pluvial. A este fenómeno hay que añadir que los 
sistemas de drenaje convencionales, que consisten en transportar la escorrentía hacia cotas inferiores 
lo más rápidamente posible, como si de un residuo se tratara, a través de conducciones impermeables, 
solucionando el problema en la zona, pero no aguas abajo, están quedando obsoletos. Por estos 
motivos surge una nueva forma de tratar el agua pluvial, los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS). Estos elementos son una gran variedad de sistemas que captan, tratan, e infiltran/almacenan 
el agua pudiendo aprovecharla para diversos usos (recarga de acuíferos, riego, recreativo…), dándole 
un valor al agua pluvial. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de desarrollo sostenible, sustentable o perdurable nació en 1987 en el documento Nuestro 
Futuro Común, conocido como Informe Brundtland, fruto de los trabajos de la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas creada en 1983: “El desarrollo sostenible es un desarrollo 
que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades” (Mulder, 2007). Posteriormente, la aplicación de este concepto se 
asumiría en el tercer principio de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992): 
“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades 
de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. Por tanto, el desarrollo 
sostenible supone adoptar soluciones de compromiso que aúnen avance económico con conservación 
medioambiental, pensando en el futuro a la hora de mejorar las condiciones actuales.  
 
Esto supone centrar las inversiones actuales en salud, calidad y medio ambiente con la intención de 
asegurar la obtención de beneficios a largo plazo (Arenas Cabello, 2007). El desarrollo sostenible 
supone un fuerte cambio de mentalidad, pues ya no son válidos los antiguos principios de 
industrialización y desarrollo económico basados en la falsa idea de que los recursos naturales son 
ilimitados. Hoy en día, se ha constatado que las reservas de petróleo se agotan, lo cual ha forzado una 
fuerte inversión en energías renovables y en medidas de ahorro energético (Corregidor Sanz y 
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Fernández Guillén, 2004). Además, el aire está cada vez más contaminado, causando desajustes 
climáticos, y el agua dulce disponible no es capaz de satisfacer las demandas crecientes, haciendo 
necesaria la desalinización del agua de mar para su consumo. Toda acción tiene una reacción, y queda 
patente que el medio ambiente ha reaccionado ante la actividad humana con un agotamiento de 
recursos y un cambio en las condiciones ambientales que puede llegar a tener consecuencias 
dramáticas para la especie humana. Por todo ello, se deben tomar medidas apostando por el desarrollo 
sostenible en todos los campos de la actividad económica (Mulder, 2007). Así, la construcción 
sostenible es aquella en la que se cumplen los principios económicos, ecológicos y sociales del 
desarrollo sostenible, pudiendo dividirse en numerosas ramas según el tipo de obra a ejecutar. Por 
ejemplo, la edificación o arquitectura sostenible ofrece edificios que hacen frente a los problemas 
medioambientales actuales mediante un correcto diseño y construcción que permite disminuir 
fundamentalmente las demandas energéticas de iluminación y climatización (Arenas Cabello, 2007). 
Con los mismos principios, el drenaje sostenible aborda la gestión del agua de lluvia en las zonas 
urbanizadas. 
 
En los últimos años, debido al desarrollo urbano, algunas redes de drenaje que forman parte del 
sistema de saneamiento de cualquier ciudad se han visto desbordadas en tiempo de lluvias de alta 
intensidad, debido a la gran cantidad de agua pluvial que reciben. Los volúmenes de estas aguas 
pluviales, procedentes de zonas urbanas impermeables se suman una y otra vez hasta que llegan a 
sobrepasar la capacidad de los colectores, tanques de tormenta y depuradoras existentes. Así, los 
problemas económicos más importantes causados por el agua de lluvia en las ciudades están 
asociados a su cantidad y a los daños que producen inundaciones, riadas, desbordamientos etc. 
 
En el ciclo natural del agua, parte de la precipitación es interceptada por las plantas antes de tocar el 
suelo, el resto, una vez en el terreno, se infiltra y aumenta la humedad del mismo hasta alcanzar el 
máximo, produciéndose a partir de entonces acumulaciones superficiales y flujos de escorrentía 
superficial y subsuperficial. El agua acumulada superficialmente puede formar lagos naturales o 
artificiales, o bien infiltrarse recargando los acuíferos. Mientras, la escorrentía superficial de una 
cuenca tiene un tiempo de concentración que depende de la topografía, el tipo de suelo y la vegetación 
(CEDEX, 2001). Una vez concentrada en cauces, el agua corre hacia el mar oxigenándose en el 
trayecto, siendo parte de ella infiltrada o almacenada en superficie. De este modo, lagos, acuíferos, 
ríos y embalses se convierten en las principales fuentes de agua dulce para el uso humano. Destaca 
en el ciclo natural la presencia constante del proceso de evapotranspiración de la vegetación, que, 
junto con la evaporación por acción del sol, cierra el ciclo en cualquier punto devolviendo el agua a 
la atmósfera en forma de vapor (Revilla Cortezón et al., 1982). 
 
Por el contrario, el ciclo del agua en las ciudades es completamente distinto. En la ciudad no hay 
apenas cobertura vegetal para interceptar la lluvia, sino tejados y suelos impermeables con un umbral 
de escorrentía muy bajo. Por lo tanto, la precipitación se transforma en su mayor parte en escorrentía 
superficial que se concentra rápidamente originando grandes caudales punta. Esta gran cantidad de 
agua es drenada a través de sumideros y alcantarillas pasando al sistema de saneamiento y evitando 
las acumulaciones de grandes volúmenes en los puntos más bajos de la ciudad. En comparación con 
las zonas naturales no urbanizadas, en las ciudades apenas se produce escorrentía subsuperficial, 
infiltración, almacenamiento superficial o subterráneo, evapotranspiración o evaporación. Por tanto, 
en una cuenca urbana el hidrograma de escorrentía de una lluvia dada es totalmente distinto al que se 
produce en una cuenca natural de similar área. La principal diferencia es la importante punta de caudal 
que se genera en muy poco tiempo debido al mayor porcentaje de superficie impermeable. La gestión 
de estas puntas para evitar los daños que puedan causar motiva la construcción de sistemas de drenaje 
de gran tamaño en las ciudades (Temprano et al., 1996). 
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Figura 33. Hidrograma de avenida en función de la superficie de escorrentía. Fuente: modificada de 
Sara Perales, 2008. 

 
Instituciones de algunos de los países más avanzados del mundo vienen reconociendo en los últimos 
años los múltiples beneficios derivados de afrontar la gestión del agua de lluvia desde una perspectiva 
alternativa a la actual, tendiendo hacia un desarrollo sostenible y en concordancia con el medio 
ambiente. De este modo emergen con fuerza los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), 
cuyo objetivo es resolver tanto los problemas de cantidad como de calidad de las escorrentías urbanas, 
minimizando los impactos del desarrollo urbanístico y maximizando la integración paisajística y los 
valores sociales y ambientales de las actuaciones programadas. 
 
Como consecuencia de la impermeabilización del terreno, se altera el ciclo natural del agua, 
produciéndose mayores volúmenes de escorrentía y mayores caudales punta, además de producirse 
con mayor velocidad. También impide que la lluvia se infiltre en el terreno y recargue los acuíferos. 
 

 
 

Figura 2. Disminución de la infiltración al urbanizar. Fuente: www.hidrologiasostenible.com. 
 
A estos inconvenientes hay que añadir la contaminación del agua de escorrentía. El agua de lluvia 
arrastra contaminantes suspendidos en el aire (son conocidos los fenómenos como la lluvia ácida) y 
al encontrarse un suelo impermeable discurre por las superficies, que a menudo están contaminadas 
por aceites y combustibles de vehículos, restos de actividades industriales y todo tipo de sustancias, 
además de todo tipo de sólidos en suspensión, llegando hasta el punto de vertido con una gran carga 
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contaminante, lo cual dificultará el proceso de depuración en el caso de que se viertan a una E.D.A.R. 
o contaminará el medio receptor si se vierte directamente al medio natural. 
 
2. TIPOS DE SUDS  
 
2.1. Cubiertas vegetadas (Green-roofs) 
Las cubiertas vegetadas, o techos verdes son sistemas multicapa con cubierta vegetal que recubren 
tejados y terrazas de todo tipo. Están concebidas para interceptar y retener las aguas pluviales, 
reduciendo el volumen de escorrentía y atenuando el caudal pico. Además, retienen contaminantes, 
actúan como capa de aislante térmico en el edificio y ayudan a compensar el efecto “isla de calor” 
que se produce en las ciudades. 
 
Hay 3 tipos de cubiertas vegetadas: 

• Extensivas: si la vegetación es baja y ocupa la totalidad de la superficie. A penas necesitan 
mantenimiento y sólo se puede acceder a la cubierta para realizar estas labores. 

• Intensivas: son similares a un jardín convencional (pueden estar equipadas con bancos, 
iluminación…) suponen una carga mayor para la estructura. Son más caras que las anteriores 

• Intensivas simples: la vegetación será cualquier planta tapizante (césped…) son muy ligeras. 
 
Este sistema de drenaje, además de reducir los picos y volúmenes de escorrentía, provoca una gran 
reducción de los sólidos en suspensión y una moderada eliminación de los metales pesados 
transportados a la red de drenaje. También, cabe destacar su alto valor ecológico debido al oxígeno 
que produce la vegetación. 
 
La implantación de estos sistemas puede suponer un aumento en el presupuesto de la construcción, 
especialmente en el apartado estructural (especialmente si las cubiertas son intensivas). También 
puede ser importante el coste de mantenimiento de la cubierta vegetal, por lo que se deberá tener 
especial cuidado en la elección de la tipología y el diseño. 
 
En cuanto a este último, los aspectos más importantes a tener en cuenta son: 
 

• El peso saturado del conjunto suelo-agua y la capacidad resistente de la estructura del edificio. 
• Las cargas variables derivadas del mantenimiento. 
• La resistencia de la membrana impermeable a la penetración de las raíces. 
• Considerar la gestión del drenaje en la cubierta. 
• Asegurarse de la idoneidad para ciertas plantas. 

 

 
 

Figura 3. Esquema de una cubierta vegetada. Fuente: SFPUC, (2010). Stormwater Design 
Guidelines. 
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Figura 4. Cubierta vegetada.en Warsaw University Library, Polonia.  

Fuente: www.flickr.com/photos/habitatsustentable. 
 

2.2. Superficies Permeables (Porous / Permeable Paving) 
Los pavimentos permeables son superficies que, al mismo tiempo que son aptas para el paso de 
peatones o de tráfico rodado, permiten al agua la filtración vertical a su través, abriendo la posibilidad 
a que ésta se infiltre en el terreno pudiendo recargar los acuíferos, o bien sea captada y retenida en 
capas subsuperficiales para su posterior reutilización o evacuación. 
 
Con las superficies permeables, además de atenuar el caudal punta de escorrentía (ya que aumentará 
su coeficiente y la porosidad del terreno), también se mejora la calidad del agua debido a la 
eliminación de aceites, grasas, metales, sólidos en suspensión… presentes que el agua de lluvia 
transporta después de arrastrarlos del pavimento. Esta disminución de la escorrentía provocada 
también aumentará la seguridad del tráfico que circule por estas superficies en episodios de 
precipitación, ya que impide la formación de charcos que disminuyen la adherencia de los neumáticos 
con el firme. 
 
En la actualidad se desaconseja su uso en zonas donde puedan producirse heladas que podrían 
provocar el agrietamiento de estos sistemas, o en firmes con alta carga de tráfico, pero están siendo 
investigados para poder ser utilizados en cualquier tipo de firmes en un futuro, aunque el principal 
factor limitante, es la capacidad estructural del suelo saturado. Pueden ser pavimentos continuos 
(hormigón o asfalto) o discontinuos mediante elementos modulares, y pueden ser utilizados en una 
gran variedad de espacios, como carreteras, aparcamientos, aceras, parques, terrazas, patios 
interiores... 
 
Existen diversas tipologías, entre ellas: césped o gravas (con o sin refuerzo), bloques impermeables 
con juntas permeables, bloques y baldosas porosas, pavimentos continuos porosos (asfalto, hormigón, 
resinas, etc.). 
Las capas inferiores deberán garantizar la infiltración del agua o bien acumularla y retenerla para una 
progresiva evacuación. 
 
Para ser capaces de gestionar adecuadamente los episodios extraordinarios de precipitación que 
superan el periodo de retorno para el que han sido diseñados, es necesario que se disponga de un 
aliviadero perimetral que sea capaz de disipar el flujo de agua excedente, y conducirlo hacia el sistema 
de drenaje convencional, o hacia otro SUDS. 
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Figura 5. Esquema de un pavimento permeable. Fuente: SFPUC, (2010). Stormwater Design 
Guidelines. 

 
2.3. Zonas de biorretención / Jardines de lluvia 
Son sistemas que permiten un tratamiento de la escorrentía a través de la vegetación y suelos 
preparados o autóctonos. Si no disponen de un suelo preparado específicamente, se denominan 
jardines de lluvia. En estos sistemas tienen lugar procesos de interceptación de la lluvia, 
evapotranspiración, infiltración, eliminación de contaminantes... Reduciéndose de esta manera el 
volumen de la escorrentía y su contaminación. 
 
Estos dispositivos se pueden ubicar en una gran variedad de espacios urbanos gracias a la flexibilidad 
que ofrece su diseño y construcción, y son especialmente útiles en la eliminación de sólidos en 
suspensión, y además, tienen un gran valor tanto estético como ecológico. En lo referente a la 
hidrología, los jardines de lluvia reducen la escorrentía generada en la zona donde se implantan 
gracias a la infiltración, evapotranspiración, y aumento del número de Manning de la superficie. 
 

 
 

Figura 6. Jardín de lluvia. Fuente: drenajeurbanosostenible.org. 
 
Estos sistemas se pueden unir a los pozos de infiltración, aumentando su efectividad en la eliminación 
de escorrentía. 
 
2.4. Franjas Filtrantes (Filter Strips) 
Se tratan de superficies cubiertas de vegetación, con una pendiente pequeña, que provoca un flujo 
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lento de la lámina de escorrentía superficial. Tienen la capacidad de tratar el agua mediante procesos 
físicos, químicos y biológicos, asegurando un efecto filtro gracias a la cobertura vegetal, que puede 
ser desde hierba hasta arbustos. Además del tratamiento de la escorrentía, que se realiza mediante el 
filtrado a través de la vegetación, se produce una disminución de la velocidad del agua, lo cual facilita 
tanto la sedimentación de otros contaminantes como la infiltración del agua. 
 
Dada su amplitud, no son indicadas para zonas con baja disponibilidad de espacio, como pueden ser 
las zonas altamente urbanizadas, o en áreas de gran pendiente. Donde se utilizan principalmente es 
en los márgenes y/o medianas de las carreteras en los que se disponga de suficiente espacio, ya sea 
como sistema aislado, o como conexión a otro tipo de SUDS, sirviendo de pretratamiento. 
 
Sus principales ventajas son la efectividad en la eliminación de sólidos en suspensión y su facilidad 
de adaptación a ser construidas junto a grandes áreas impermeables. Además, tienen una construcción 
sencilla, facilitan la evapotranspiración y la infiltración y tienen un gran valor ecológico. 

 

 
 

Figura 7. Franja filtrante. Fuente: jsancheztapetillo.wordpress.com. 
 
2.5. Pozos de Infiltración (Soakaways & Infiltration Trenches) 
Se trata de pozos poco profundos (1 a 3 m) rellenos de material drenante (granular o sintético), a los 
que vierte escorrentía de superficies impermeables contiguas. Se conciben como estructuras de 
infiltración capaces de absorber totalmente la escorrentía generada por la tormenta de diseño para la 
que han sido diseñadas, e infiltrarlas hacia el subsuelo. 
 
El único efluente del que disponen es de la infiltración hacia el subsuelo, por lo que, para su correcto 
funcionamiento, será necesario que dicho subsuelo tenga una alta permeabilidad, también será 
necesario que sea estable cuando esté saturado, ya que de lo contrario comprometería la estabilidad 
estructural de las cimentaciones cercanas al pozo en los episodios de lluvia. 
 
Los pozos de infiltración son estructuras sencillas, de fácil construcción y bajos costes de 
mantenimiento, que además facilitan la recarga de acuíferos infiltrando un elevado caudal en relación 
con la superficie que ocupan, ya que apenas ocupan espacio. Pero, aun así, con unas adecuadas 
características del subsuelo, reducirán considerablemente tanto el caudal como la contaminación de 
la escorrentía. Estos sistemas tienen una gran efectividad en la eliminación de nutrientes, sedimentos, 
materia orgánica, trazas de metales… mejorando la hidrología urbana y la recarga de acuíferos. 
 
Dada su fácil construcción, bajo coste de mantenimiento, y el reducido espacio que ocupan, el uso de 
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estos sistemas es muy recomendable en zonas de poco espacio (como pueden ser las urbanas) siempre 
que su suelo cumpla las condiciones requeridas (estabilidad y permeabilidad). Podrían ser utilizados 
con gran efectividad en gran parte de la provincia de Alicante, ya que ésta dispone de gran cantidad 
de superficie sobre acuíferos kársticos o fisurados (muy permeables). 
 

 
 

Figura 8. Mapa de acuíferos kársticos o fisurados en la provincia de Alicante. Fuente: Área 
de Ciclo Hídrico, Diputación de Alicante. 

 

 
 

Figura 9. Esquema de un pozo de infiltración. Fuente: SFPUC, (2010). Stormwater Design 
Guidelines. 
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2.6. Drenes Filtrantes o Franceses (Filter Drains) 
Zanjas poco profundas rellenos de material filtrante (granular o sintético), con o sin conducto inferior 
de transporte, son concebidas para captar y filtrar la escorrentía de superficies impermeables 
contiguas con el fin de transportarlas (hacia aguas abajo. Además, también reducen la contaminación, 
especialmente los sólidos en suspensión y los metales pesados. Su mayor aplicación es en el drenaje 
de las carreteras, situándose a lo largo del borde de éstas. 
 
Son especialmente indicadas en terrenos de baja permeabilidad o donde la infiltración del agua al 
terreno pueda poner en peligro la estabilidad de las estructuras cercanas, ya que las zanjas conducen 
la escorrentía aguas abajo. Otra de las funciones de las zanjas será ralentizar el flujo del agua, de 
forma que disminuya la punta de caudal. Estas zanjas pueden incorporar un tubo-dren en la parte 
inferior que facilitará el transporte del agua. 
 

 
 

Figura 10. Esquema de un dren filtrante. Fuente: ovacen.com. 
 
2.7. Cunetas Verdes o Vegetadas (Swales) 
Estructuras lineales vegetadas, que suelen tener forma trapezoidal, de base ancha (> 0,5 m) y talud 
tendido (< 1V:3H) diseñadas para almacenar y transportar superficialmente la escorrentía provocada 
por las zonas impermeables contiguas. Deben generar bajas velocidades (< 1-2 m/s) que permitan la 
sedimentación de las partículas en suspensión para una eliminación eficaz de contaminantes, para 
ello, deberán estar densamente vegetadas. Adicionalmente pueden permitir la infiltración a capas 
inferiores. 
 
Además de reducir el volumen de la escorrentía, mejoran la calidad del agua al retener las partículas 
en suspensión, y los metales pesados, al reducir la velocidad del flujo. Otra ventaja, es la mejora de 
la biodiversidad en el entorno urbano y de la calidad del aire debida a la vegetación. 
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Figura 11. Cuneta verde. Fuente: www.ecologyconsultancy.co.uk. 
 
2.8. Depósitos de Infiltración (Infiltration Basins) 
Depresiones del terreno, cubiertas de vegetación, diseñadas para recoger, almacenar e infiltrar 
gradualmente la escorrentía generada en superficies contiguas. De esta manera, se provoca la 
transformación de un flujo superficial en subterráneo, consiguiendo adicionalmente la eliminación de 
contaminantes mediante filtración, adsorción y transformaciones biológicas. Son muy efectivos en la 
eliminación de sólidos en suspensión y metales pesados. 
 
Estos depósitos reducen la escorrentía superficial mediante la infiltración al terreno, por lo que será 
necesario que éste tenga una adecuada permeabilidad. Esta infiltración les permite ser utilizados para 
recargar acuíferos, pero para ello la escorrentía no deberá provenir de áreas contaminadas como zonas 
industriales para evitar el riesgo de contaminación del acuífero. A pesar de que el terreno sea 
permeable, la velocidad de infiltración será muy lenta (del orden de centímetros por hora) por lo que 
para infiltrar una cantidad significativa de caudal será necesario disponer de una gran superficie. 
 

 
 

Figura 12. Depósito de infiltración. Fuente: www.mortonroberts.com 
 

2.9. Depósitos de Detención (Detention Basins) 
Depósitos diseñados para almacenar temporalmente los volúmenes de escorrentía generados aguas 
arriba. Favorecen la sedimentación y con ello la reducción de la contaminación. Pueden emplazarse 
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en “zonas muertas” o ser compaginados con otros usos, como los recreacionales, en parques e 
instalaciones deportivas. Normalmente, estos sistemas, una vez finalizado el episodio de lluvia, 
liberan lentamente a la red el volumen de agua almacenado. Según su ubicación con respecto al nivel 
del suelo, estos depósitos pueden ser: en superficie o enterrados. 
 
2.9.1. En superficie 
Son similares a los depósitos de infiltración, pero con más profundidad, ya que en los de detención, 
la reducción del caudal se producirá por el almacenamiento de la escorrentía sobre la superficie, en 
lugar de por su infiltración al subsuelo. 
 

 
 

Figura 13. Depósito de detención en superficie. Fuente: www.meadfleet.co.uk. 
 
2.9.2. Enterrados 
Cuando no se dispone de terrenos en superficie, o en los casos en que las condiciones del entorno no 
recomiendan una infraestructura a cielo abierto, estos depósitos se construyen en el subsuelo. Se 
fabrican con materiales diversos, siendo los de hormigón armado y los de materiales plásticos los más 
habituales. 

 
 

Figura 14. Depósito de detención enterrado. Fuente: ovacen.com 
 

2.10. Estanques de Retención (Retention Ponds) 
Lagunas artificiales con lámina permanente de agua (de profundidad entre 1,2 y 2 m) con vegetación 
acuática, tanto emergente como sumergida. Están diseñadas para garantizar largos periodos de 
retención de la escorrentía (2-3 semanas), promoviendo la sedimentación y la absorción de nutrientes 
por parte de la vegetación. Se diseñan para que tengan una masa de agua permanente, y el fondo es 
impermeable, pero, además, contienen un volumen de almacenamiento adicional para la laminación 
de los caudales punta. 
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Estos estanques reducen considerablemente el volumen de escorrentía y son muy efectivos en la 
eliminación de sólidos en suspensión y metales pesados, pero requieren de mucho espacio. Los 
principales inconvenientes de los estanques de retención con masa de agua estancada son que pueden 
llegar a necesitar aporte de agua en estaciones secas, se pueden llegar a dar condiciones anaerobias, 
y que el agua estancada genera molestias derivadas de la presencia de malos olores e insectos 
(especialmente mosquitos). 
 

 
 

Figura 15. Estanque de retención Fuente: ovacen.com 
 
Para evitar estos inconvenientes, aparece un nuevo modelo de estanque de retención, el “parque 
inundable”. 
 
2.11. Parque inundable 
Los parques inundables son grandes superficies que durante la mayor parte del año actúan como un 
parque normal, pero que durante los eventos de lluvia actúan como grandes depósitos que reciben la 
escorrentía provocada aguas arriba. Para ello, deberán estar a cota inferior que las superficies de las 
que reciba la escorrentía, y estar correctamente conectado a su red de drenaje en el caso de que de 
esta también reciba caudal. Para evitar la cría de mosquitos y los malos olores se deberá evitar el 
estancamiento del agua mediante el vaciado-llenado de esta, o con una recirculación constante. En 
Alicante ya se ha construido un sistema de este estilo con gran éxito (Figura 16). 
 

 
 

Figura 16. Parque inundable La Marjal, en Playa de San Juan (Alicante).  
Fuente: www.laverdad.es 
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2.12. Humedales (Wetlands) 
Similares a los anteriores, pero de menor profundidad y con mayor densidad de vegetación emergente, 
aportan un gran potencial ecológico, estético, educacional y recreativo. En estos sistemas se produce 
la eliminación de contaminantes a través de transformaciones biológicas, absorción de las plantas, 
sedimentación y adsorción. Tienen los inconvenientes de los estanques de retención, derivados de la 
presencia agua estancada, aunque en estos sistemas se puede tratar de eliminar el problema de la 
presencia y cría de mosquitos mediante control biológico, ya sea reduciendo su reproducción 
mediante peces larvívoros instalados en el agua, o mediante la instalación de nidos para aves como 
las golondrinas o murciélagos que se alimentan de estos insectos. 
 

 
 

Figura 17. Humedal. Fuente: salixrw.com 
 

3. CONCLUSIONES 
 
Siempre se ha intentado recoger toda el agua de lluvia, y a través de superficies impermeables como 
cunetas, canales, tuberías, etc. y desalojarla lo más rápido posible. Ahora, se empieza a tener en 
cuenta, no solo la necesidad de evacuar el agua de lluvia, sino también la necesidad de hacerlo de una 
manera racional, con unos caudales punta menores y una calidad adecuada. 
 
Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible tienen, por tanto, 3 objetivos: 
 

- Disminuir la cantidad de escorrentía de lluvia en términos de volumen y caudal: de esta forma 
se puede solucionar la insuficiencia de capacidad hidráulica de la red de drenaje pluvial debida 
al crecimiento urbano no previsto en las fases de planificación de la misma, y así evitar el 
coste que supondría una obra para aumentar su capacidad o el hecho de tener que asumir 
mayores inundaciones y con más frecuencia. 

- Mejorar la calidad del agua que circula por escorrentía: lo cual provocará un mejor 
funcionamiento de las depuradoras en el caso de que estas sean el punto de vertido, o una 
menor contaminación del medio natural (mar, ríos, acuíferos…). 

- Generar beneficios al entorno en términos de calidad ambiental y mejora del paisaje. 
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