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RESUMEN

La seguridad hídrica de una población es el objetivo principal de la correcta gestión municipal 
de los servicios públicos y recursos naturales relacionados con el agua. El presente trabajo 
introduce como novedad un modelo de gestión circular del ciclo urbano del agua (CUA) digita-
lizado, o en vías de digitalización, integrando las aguas pluviales en la gestión. El trabajo se de-
sarrolla bajo el enfoque del “gestor municipal” por ser obligación de los municipios ejercer las 
competencias propias en materia de abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación 
y tratamiento de aguas residuales. El principal objetivo de este trabajo es describir y modelizar 
el CUA mediante el diagrama de flujo de los caudales entrantes (inputs) y salientes (outputs) de 
los distintos elementos del sistema, constituyendo la base de la metodología que se ha de imple-
mentar para poder llevar a cabo una gestión municipal una vez digitalizado dicho ciclo. Estos 
caudales se caracterizarán no sólo desde un punto de vista cuantitativo (valores de los cauda-
les), sino también cualitativo (contaminación: concentraciones y cargas contaminantes), todo 
ello desde el punto de vista de la sostenibilidad y el cumplimiento de normativas ambientales. 
Con la información obtenida se van a poder identificar tipos de comportamiento o tendencias 
de consumos y calidad del agua vertida, que van a permitir desarrollar teorías e hipótesis para 
obtener el análisis de comportamiento predictivo y la toma de decisiones acertadas.
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1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO

La demanda de agua a nivel mundial ha sufrido un aumento significativo en el último siglo, como 
consecuencia del crecimiento demográfico y del desarrollo económico y urbanístico. Además, este 
problema se ve agravado con el cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos, que originan 
con mayor frecuencia períodos de sequías e inundaciones. Un ejemplo de ello lo encontramos en no-
ticias de actualidad como la del 29 de marzo de 2023, publicada en el Diario Información: “Alicante 
se seca: el Gobierno podría decretar la emergencia en abril. La provincia registra un 40% menos de 
precipitaciones entre octubre y marzo que en la media del periodo de 1991 a 2020 “(Pérez Gil, 2023).

Este escenario pone en riesgo la seguridad hídrica actual y futura, entendiendo por seguridad hídri-
ca «la capacidad de una población para salvaguardar a nivel de cuenca el acceso al agua en 
cantidades adecuadas y con la calidad apropiada para sostener la salud de la gente y de los eco-
sistemas, así como para asegurar la protección eficaz de vidas y bienes durante desastres hídricos 
(inundaciones, deslizamientos y hundimientos de terrenos y sequías”. Esta definición es la facilita-
da por el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO, siendo la única aprobada por 
todos los Gobiernos (Jimenez-Cisneros, 2015; IMTA, 2018).

Con el fin de dar solución a esta amenaza y al resto de amenazas mundiales a las que nos enfrentamos, 
en 2015 se celebró la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se adoptaron un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos, fijando una nueva agenda de desarrollo sostenible con plazo horizonte el año 2030 para su 
logro, denominándose “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y estableciendo 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

El presente trabajo se enmarca en el “ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento, para Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, proponiendo me-
canismos y herramientas técnicas para la consecución de las metas 6.3 y 6.5 del ODS 6. La meta 
6.3 establece: “de aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, elim-
inando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar, y aumentando considerable-
mente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial” (Pacto Mundial ONU, 2015). 
De forma paralela, la meta 6.5 marca: “de aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los 
recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza según 
proceda”.

Así, este análisis constituye la base de una investigación en curso con la que se pretende es-
tablecer una metodología para la gestión del ciclo urbano del agua digitalizado en cualquier 
población, que sirva como instrumento de ayuda a la decisión y permita una gestión municipal 
más eficiente y sostenible de los servicios urbanos relacionados con el agua, lo cual cobra espe-
cial relevancia en aquellos municipios pequeños o medianos que dispongan de escasos recursos 
económicos y, en consecuencia, tecnológicos. La gestión del CUA digitalizado ayuda a los 
stakeholders y/o administraciones públicas y privadas, a tener un mayor control sobre el agua 
urbana, facilitando la detección de pérdidas o fugas en las redes de captación y distribución, y 
vertidos, lo que redunda en beneficio de la sociedad y del propio municipio y, a su vez, ayuda 
a mejorar la eficiencia de las redes para alcanzar el cumplimiento de los objetivos marcados en 
la agenda internacional denominada “Agenda 2030”.
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2. CONCEPTOS PREVIOS

2.1. Ciclo urbano del agua (CUA)

Se define como ciclo urbano del agua (CUA), el conjunto de procesos por los que pasa el agua 
en las ciudades para su uso hasta la devolución al medio ambiente, incluyendo entre estos 
procesos, el modelo de gestión integral necesario para proporcionar garantías de suministro y 
calidad en cada una de las etapas.

Atendiendo a la definición proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, en el CUA “se diferencian tres fases o etapas principales: abastecimiento, 
saneamiento y reutilización”, identificadas en la investigación en curso como subsistemas del 
ciclo integral del agua, que se analizan y estudian de forma detallada con su correspondiente 
diagrama de flujo.

2.2. Digitalización

La digitalización consiste en convertir información analógica procedente de un modelo ori-
ginal, físico y tangible, en información electrónica (bits), mediante el registro, transporte y 
almacenamiento de datos con la ayuda de dispositivos informáticos (adaptado de RAE, 2022).

El empleo de tecnologías digitales permite gestionar y monitorizar el ciclo completo del agua, 
desde su captación hasta su depuración y retorno al medio o su reutilización, creando un “ge-
melo digital”. Esto implica la utilización de herramientas digitales como sensores, medidores y 
sistemas de control que recopilan datos en tiempo real sobre el uso del agua, el consumo ener-
gético, las emisiones de gases de efecto invernadero y los principales parámetros relativos a la 
calidad del agua. Los datos obtenidos a través de la digitalización van a ser almacenados y ana-
lizados mediante herramientas informáticas especializadas que permitan identificar patrones y 
tendencias en el uso del agua. Para el estudio y análisis de estos datos, se lleva a cabo el empleo 
de algoritmos, entendiendo como algoritmo un “conjunto ordenado y finito de operaciones que 
permiten hallar la solución a un problema” (RAE, 2022).

2.3. PERTE

El Gobierno de España (2022), consciente de la importancia estratégica del agua y ante la nece-
sidad de reforzar la respuesta sobre los efectos adversos del cambio climático, ha destinado fon-
dos económicos a llevar a cabo el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) de Digitalización del ciclo del agua. Supone un desarrollo de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, dentro del ODS 6 sobre el acceso al agua de calidad, marcando 
como una de las metas a alcanzar para el 2030 la mejora del 10% en la eficiencia del uso del 
agua. Este PERTE incluye un conjunto de medidas transformadoras y facilitadoras que optimi-
cen el potencial económico del sector y pongan fin a las ineficiencias detectadas, que muchas 
de ellas serán corregidas o eliminadas a través de la digitalización (PERTE de digitalización 
del ciclo del agua).
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2.4. Gestión del CUA digitalizado

La gestión digitalizada del CUA es el conjunto de operaciones basadas en el empleo de herra-
mientas informáticas que se implementan desde las administraciones públicas para permitir 
que el funcionamiento de dicho ciclo se lleve a cabo con las debidas garantías cualitativas y 
cuantitativas. Este cambio de paradigma supone la modernización de la gestión integral del 
recurso hídrico, permitiendo disponer de datos a tiempo real, recopilar datos precisos sobre su 
consumo, calidad, tratamiento y vertidos, así como poder analizar dicha información.

En España, la gestión de los servicios del agua es competencia de los municipios conforme a 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de acuerdo con lo 
establecido en su apartado relativo a: Competencias, artículo 25, apartado 2.c. El Municipio 
ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado 
y de las Comunidades Autónomas, en materia de abastecimiento de agua potable a domicilio 
y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Atendiendo al artículo 26 de dicha Ley, en los 
municipios de población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad 
equivalente quien coordine la prestación de estos servicios (Gobierno de España, 1985).

La gestión municipal de los servicios de agua potable y saneamiento se ha llevado a cabo hasta 
la actualidad de forma independiente, sin cruzar la información obtenida de la explotación de 
los mismos. Este es el resultado de la dificultad de obtención de datos que, en muchos casos, se 
obtienen con anotaciones y lectura manuales, y de la forma de explotación de los servicios, ya 
que suele realizarse por distintas empresas que, incluso, suelen ser de la competencia.

La figura del gestor municipal adquiere una importancia relevante y necesaria en esta nueva gestión 
del CUA digitalizado, siendo el agente integrador de todos los servicios relacionados con el agua y 
teniendo como principal misión la de velar por una correcta gestión hídrica.  La ventaja que ofrece 
que dicha gestión se lleve a cabo por un “gestor municipal” es que va a tener una visión global y 
objetiva, al no existir intereses comerciales en el desarrollo de su trabajo, por no pertenecer a la 
empresa privada, a diferencia de las empresas explotadoras que, si bien, velan por dar un servicio 
con las máximas garantías de cantidad y calidad, lo hacen por una contraprestación económica.

Como se ha indicado anteriormente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, establece las competencias municipales en materia de abastecimiento de agua 
potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, dejando de lado la gestión 
de las aguas pluviales. En el desarrollo de la investigación en curso, se introduce como aspecto 
novedoso la inclusión de la gestión de las aguas pluviales en la gestión municipal de los servi-
cios del agua con el objetivo principal de aumentar la seguridad hídrica. 

2.5. Necesidad de gestionar el CUA digitalizado

Las normativas en materia de aguas están cambiando para que tengamos un nuevo concepto de visión 
global en la gestión de los servicios del agua y que esté basado en el modelo digital, siendo obligación de 
las Administraciones Públicas poner en marcha los mecanismos necesarios para lograr su cumplimiento. 

El nuevo Real Decreto de modificación del actual Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
aprobado por RD 849/1986 y del Reglamento de la Administración Pública del agua aprobado 
por RD 927/1988 (RDPH), es un ejemplo de este cambio normativo, presentando un enfoque 
diferente al que ha habido hasta ahora, ya que se implanta la obligatoriedad de englobar en el 
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ámbito de estudio del sistema depurativo el ciclo completo incluyendo: la cuenca hidrográfica, 
la superficie de escorrentía asociada, las características de los colectores, las infraestructuras 
de regulación, las estaciones depuradoras de aguas residuales y las características de las masas 
de agua receptoras.  Respecto a estas últimas, tienen que cumplir el buen estado ecológico y 
químico para el año 2027 y, actualmente, el peso de contaminación por lluvias y escorrentías 
oscila entre el 20 y 40%; de ahí la necesidad de controlar los desbordamientos. 

El nuevo RDPH obliga a definir cómo gestionar los puntos de vertido por desbordamientos de 
los sistemas de saneamiento (PVDSS) en episodios de lluvia, controlando no sólo las precip-
itaciones iniciales que producen un lavado de los contaminantes presentes en las superficies 
que acaban siendo vertidas a dominio público hidráulico (DPH) si no se adoptan las oportunas 
medidas, sino que también contempla los vertidos por desbordamiento de los sistemas de sanea-
miento (VDSS) en eventos de precipitación con lluvias habituales que sobrepasan el caudal del 
tratamiento primario de la EDAR en tiempo seco para los sistemas de saneamiento unitario o 
generen escorrentías urbanas en los sistemas de saneamiento o separativo pluvial. Aparece este 
nuevo criterio de diseño basado en la contaminación en el que los desbordamientos en episodios 
de lluvia que supongan más del 1% de la carga del sistema de saneamiento en época seca, serán 
un criterio a tener en cuenta en aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes equiva-
lentes.  Para realizar un control efectivo de los PVDSS, el nuevo RDPH obliga a disponer de un 
“Plan de medidas de gestión del sistema de saneamiento en episodios de lluvia”.

Con el fin de evitar la contaminación por VDSS en episodios de lluvia, se empleará un control mín-
imo exigible a través del indicador “rendimiento hidráulico del sistema de saneamiento”, tanto en 
sistemas unitarios como en sistemas separativos pluviales, entendiendo por “rendimiento hidráulico 
del sistema de saneamiento”, al cociente del volumen de pluviales que es capaz de tratar el conjunto 
de las EDAR del sistema de saneamiento de la aglomeración urbana considerando el tratamiento 
primario, frente al volumen total de escorrentía generado en un episodio tipo de precipitación.

Algunas de las medidas a implantar para retener la gran cantidad de agua de lluvia consisten 
en el diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), la implantación de tanques 
de tormentas (actualmente denominados tanques antidesbordamientos) y estructuras de regu-
lación; todos ellos, elementos que hasta la actualidad no se han tenido en cuenta en el diseño 
de las depuradoras, sobredimensionando las mismas y aumentando los consumos energéticos, 
dando lugar, en consecuencia, a mayores costes de explotación.

3. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL CUA

Para el estudio detallado del CUA se han elaborado diagramas de flujo de funcionamiento del 
sistema bajo dos hipótesis de trabajo: caudales en tiempo de lluvia y caudales en tiempo seco.  
Con el estado en tiempo seco se van a medir y obtener los caudales estrictamente debidos a 
las aguas residuales urbanas e industriales. A los caudales medidos en tiempo de lluvia se le 
restarían los anteriores y se obtendrían los caudales estrictamente debidos a la escorrentía. 
Comparando estos últimos con el caudal de lluvia neta se podrían deducir cuestiones referentes 
al coeficiente de escorrentía y eficiencia de los colectores.

En el cálculo de los balances hídricos disponemos de caudales que serán obtenidos a partir de 
datos conocidos, y obtendremos otros datos, mediante lecturas del sistema digitalizado ya im-
plantando o a instalar a corto plazo. 
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Del resultado del estudio obtenemos los balances de caudales (comprobación de continuidad), de 
masas (cargas contaminantes) y energéticos de los subsistemas (incluida la huella de carbono).

Figura 1. Diagrama general de flujo del CUA con caudalímetros/contadores. Fuente: elaboración propia.
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Leyenda CUA (todos los caudales en m3/d)

Q1 = Caudal total de suministro de agua potable (ETAP, EDAM, etc.)
QD = Caudal (bruto) de suministro de abastecimiento doméstico (incluye usos comerciales, 
equipamientos, servicios públicos, etc.)
QI = Caudal (bruto) de suministro de abastecimiento industrial
Qaru = Caudal de agua residual urbana a red de saneamiento
Q’aru = Caudal de agua residual urbana a EDAR (a través de emisario de agua residual urbana)
Qari = Caudal de agua residual industrial a red de saneamiento
Q’ari = Caudal de agua residual industrial a EDAR (a través de emisario de agua residual indus-
trial)
QPD = Caudal de pérdidas de la red de agua doméstica
QDR = Caudal de suministro doméstico registrado por los contadores digitales (caudal, consumo 
o demanda neta)
QPI = Caudal de pérdidas de la red de agua industrial 
QIR = Caudal de suministro industrial registrado por los contadores digitales (caudal, consumo 
o demanda neta)
Q2 = Caudal de agua de lluvia (precipitación)
QE = Caudal de escorrentía
QE1 = Caudal de escorrentía a red de saneamiento (sistemas unitarios) 
QE2 = Caudal de escorrentía a red de drenaje (sistemas separativos o mixtos, parte unitarios y 
parte separativos)
QE3 = Caudal de escorrentía a reciclaje de aguas pluviales
QPR = Caudal de pérdidas de la red de agua regenerada 
QR = Caudal de suministro de agua regenerada para reutilización (ERA)
QRR = Registrado por los contadores digitales (caudal, consumo o demanda neta) 
QR1 = Caudal de retorno de agua regenerada que entra en la red de saneamiento (sistemas uni-
tarios)
QR2 = Caudal de retorno de agua regenerada que entra en la red de drenaje (sistemas separativos 
o mixtos)
q1 = Caudal de agua depurada (EDAR)
q’1 = Caudal de agua depurada a EDAR (regeneración para reutilización)
q2 = Caudal de vertido de agua residual sin tratar (sistemas unitarios): DSU (descargas de sis-
temas unitarios)
q’2 = Caudal de DSU a depósito de retención, a tanque de tormentas o a EDAR (sistemas uni-
tarios)
q3 = Caudal de vertido de aguas de escorrentía provenientes de la red de drenaje (sistemas se-
parativos)
q’3 = Caudal de aguas de primer lavado o “first flush” provenientes de la red de drenaje (siste-
mas separativos o mixtos)
q4 = Caudal de vertido de aguas de escorrentía superficial (sistemas pseudo-separativos)
q5 = Caudal de vertido de agua regenerada (ERA)

ETAP = Estación de tratamiento de agua potable
EDAR = Estación depuradora de aguas residuales
ERA = Estación regeneradora de aguas
EDAM = Estación desaladora de aguas de mar
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4. ADQUISICIÓN DE DATOS

Para la adquisición de datos se ha establecido una metodología con algoritmos basados en los 
esquemas del diagrama de flujo del CUA, con indicación de la ubicación idónea de los puntos 
de muestreo, que permitan el control cualitativo y cuantitativo de las masas de agua en cada una 
de las etapas que integran el ciclo. Los datos recopilados son datos útiles y fiables para la toma 
de decisiones con base en resultados reales. Mediante estos algoritmos se obtiene información 
en tiempo real e histórica de caudales trasegados en cada etapa, la calidad de dichos caudales 
y el gasto energético necesario. Estos se conforman por datos medibles, de manera que pueden 
ser analizados en bases de datos, hojas de cálculo y gráficos. Los datos están estructurados en 
las entradas y salidas de cada etapa del ciclo. No nos interesan especialmente los consumos 
individuales, es decir, los registrados por cada consumidor, sino el conjunto, los consumos tota-
les domésticos e industriales. Después, conociendo el caudal introducido en cada red podemos 
obtener las pérdidas en el sistema y la eficiencia del mismo, así como las dotaciones domésticas 
e industriales reales.

A medio-largo plazo se podría actuar de forma similar para las aguas residuales y pluviales, 
monitorizando todos los puntos donde se incorpora agua a las redes principales, tales como; 
imbornales, acometidas de saneamiento y SUDS.

La digitalización del ciclo urbano del agua implica un alto grado de conocimiento de las in-
fraestructuras, con la creación de un “gemelo digital” y la sensorización de los puntos más 
importantes. Existen en el mercado muchas herramientas para la digitalización, destacando la 
instalación de estaciones remotas integradas por caudalímetros o contadores para tener conoci-
miento de los caudales, sondas multiparamétricas de sensorización para la toma de datos cuali-
tativos, transmisores de dicha información mediante tecnología digital y plataformas digitales 
para el almacenamiento de datos en la nube y explotación de información, mediante software 
especializado que permita la creación de curvas de tendencias de consumo y calidad vertida.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos recopilados son necesarios para la gestión municipal del ciclo urbano del agua, aten-
diendo a los esquemas y algoritmos diseñados para la instalación en puntos estratégicos de los 
equipos de control (caudalímetros digitales, sondas multiparamétricas). De esta forma se ga-
rantiza la calidad del agua de suministro para consumo, reutilización o devolución al dominio 
público hidráulico.

A partir de los datos conocidos de caudales y de concentraciones de contaminantes (DBO5, 
DQO, SS, N y P, como mínimo) planteamos los balances de masas o ecuaciones de continuidad 
(balances de caudales).

El CUA digitalizado va a permitir una correcta gestión del agua, mediante la obtención de 
datos reales, de caudales y la calidad de los mismos, que van a ayudar a implementar medidas 
de eficiencia en la captación, tratamiento y distribución de agua potable, como la detección 
y reparación de fugas en la red de distribución, la instalación de medidores para monitorizar 
el consumo de agua y la utilización de tecnologías de tratamiento más eficientes, así como el 
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control de la calidad del agua en los puntos de desbordamiento de los sistemas de saneamiento 
unitarios o separativos.

Al facilitar la detección de fugas de agua, se van a reducir considerablemente los costes de 
producción y distribución de agua potable, ya que se requiere una mayor cantidad de energía 
y recursos para bombear, tratar y distribuir el agua y, en consecuencia, mayores emisiones de 
CO2. La gestión digital va a facilitar la detección temprana de pérdidas a los ciudadanos, de tal 
forma que les permita ahorrar a través de un mejor conocimiento de sus consumos. 

En cuanto al saneamiento de aguas residuales, una gestión digitalizada adecuada, puede incluir 
la adopción de tecnologías y procesos más sostenibles, como la utilización de energías renova-
bles para el tratamiento de aguas residuales y la recuperación de recursos como el agua, los nu-
trientes y la energía. Del mismo modo, va a permitir la detección de redes de saneamiento que 
se encuentren en mal estado, evitando la contaminación de aguas subterráneas por infiltración 
de aguas residuales a los acuíferos.

Respecto a la gestión digital de las aguas pluviales, la obtención de datos va a contribuir en la 
disminución del riesgo de inundación, una disminución en la difusión de la contaminación y 
que los acuíferos no sufran pérdidas cuantitativas y cualitativas importantes. Igualmente va a 
reducir los episodios de desbordamiento de aguas residuales a dominio público hidráulico, per-
mitiendo cuantificar la cantidad y la calidad de los mismos. La digitalización permite disponer 
de sistemas integrados de información entre la AEMET y la plataforma de gestión que ayude 
a generar previsiones, avisos y alertas en coordinación con las autoridades de protección civil 
para minimizar los riesgos asociados a fenómenos extremos.

6. CONCLUSIONES

En el momento actual se impone la necesidad urgente de llevar a cabo la modernización del 
modelo de gestión del ciclo urbano del agua, dentro del plazo horizonte 2030, para dar cum-
plimiento al ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento, garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y, el saneamiento para todos”. El Gobierno de España (2022) está impulsan-
do este cambio fomentando el empleo de herramientas tecnológicas que permitan la digitali-
zación del Ciclo Urbano del Agua dentro de la línea de subvenciones europeas en el ámbito del 
PERTE (PERTE de digitalización del ciclo del agua). 

Esta necesidad de cambio de modelo se justifica en innumerable bibliografía, entre la que se 
encuentra el documento que lleva por título La gestión del agua en España. Análisis y retos del 
ciclo urbano del agua, elaborado por PWC (2018). En dicho estudio se visualiza el agravamien-
to de la situación en los últimos años.

El presente trabajo desarrolla un nuevo modelo digital del ciclo urbano del agua de una po-
blación bajo la perspectiva del “gestor municipal” con la finalidad de contribuir en el aumento 
de la seguridad hídrica. Esta propuesta impone un enfoque global de los recursos hídricos dis-
ponibles en la cuenca hidrográfica donde se ubica el municipio. Se introduce como novedad la 
incorporación de las aguas pluviales al CUA para su uso y gestión, creando un modelo circular 
de gestión municipal para contribuir a la mejora de la eficiencia hídrica y a la prevención de 
inundaciones. 
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Respecto al calendario para la implantación de las medidas de mejora en la gestión del CUA, se 
presentan los siguientes escenarios:

a.  A corto plazo: en cuanto al subsistema de aguas residuales, el plazo viene fijado por la 
fecha de entrada en vigor de la modificación del RDPH que, actualmente, se encuentra 
en proyecto de RD. Con el fin de dar cumplimiento a este RD es necesario monitorizar 
las redes y puntos de vertido por desbordamientos de los sistemas de saneamiento 
(PVDSS) para conocer las condiciones cuantitativas (duración y estimación de cau-
dales) y cualitativas (pH, temperatura, turbidez, conductividad, entre otros) de los verti-
dos a DPH. En cuanto a la reutilización de las aguas para uso agrícola, el 26 de junio de 
2023, entra en vigor el Reglamento (UE) 2020/741, en el que se establece la necesidad 
de garantizar una regeneración segura que disminuya el riesgo de contaminación para el 
medio ambiente y para la salud humana y medio ambiental, por lo que la monitorización 
del sistema de regeneración va a ser necesario en el control de la calidad de estas aguas.

b. A medio-largo plazo: implantar la digitalización completa del CUA. Tender a la im-
plantación de SUDS, atendiendo a la Directiva Marco del Agua, que van a contribuir en 
la creación de ciudades sostenibles con espacios urbanos más habitables, y a paliar los 
efectos de las inundaciones y sequías. Recoger y reciclar la mayor parte de las aguas de 
escorrentía, mediante SUDS (depósitos de retención, estanques de detención, wetlands, 
etc.). Así como tender a sistemas de saneamiento separativos para no mezclar aguas de 
diferente origen que implique mayores costes de explotación y depuración, y en conse-
cuencia energéticos. Todo ello con el objetivo de lograr vertido cero, es decir, depura-
ción, regeneración y reutilización de todas las aguas residuales urbanas (domésticas e 
industriales).
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