
Escenarios 
Híd r icos 2030: 
Hacia la im p lem entación  

de la Transición  Híd rica



Taller Cuenca 
Maipo

Prim er Taller



Cuenca del
Maipo

Río Maipo
Río Mapocho

Embalse
El Yeso

Santo Domingo

San Antonio

Villa Alemana

Melipilla

Chacabuco

Puente Alto

Santiago

Rancagua

Área 15.273 km 2

P re c ip it a c ió n  An u a l 34 8  m m
Ca u d a l m e d io  117 m 3/s

• Alt a  d e p e n d e n c ia  d e  la s  
zo n a s a lt a s  d e  la  cu e n ca , 
a d e m á s d e  la s  a g u a s 
su b t e rrá n e a s.

• Ma rca d o s m e se s d e  llu via  
(in vie rn o ), lo  q u e  co n lle va  a  
a lm a ce n a r e l a g u a  p a ra  su  
u so  d u ra n t e  e l re st o  d e l a ñ o .

• Alt a  va ria b ilid a d  d e  la s  
p re c ip it a c io n e s p ro d u c t o  d e  
lo s  e fe c t o s d e l ca m b io  
c lim á t ico .

Cuenca del Maipo

Fu e n t e : Esce n a rio s  Híd ricos 20 30 , 20 19



Fuente: Escenarios Hídricos 2030, 2018

Moderador
Notas de la presentación
Mapa precipitaciones y temp en el país, contrastar con la cuencaExplicar que esos son los ppal forzantes del agua que habrá disponible en la cuenca, informe regional de que la cuenca está en sequia extrema/criticaHacer mapa con zoom de cuencas



Est ado fuen t es superf iciales y 
sub t erráneas

 Estado de pozos – Existen  134 
pozos de m on itoreo en  la 
cuenca, 2 de ellos t ienen una 
tendencia posit iva, 22 p resen tan  
una tendencia negat iva, 
m ien t ras que los 110 restan te no 
p resen ta tendencia.

 Escorren t ía – Existen  16 
estaciones de m on itoreo en  la 
cuenca, 4 t iene una tendencia 
negat iva y el 2 posee una 
tendencia posit iva (los 10 
restan te no posee tendencia).

 Glaciares - de los 9 g laciares que 
existen  en  la cuenca, t odos 
p resen tan  ret roceso con  una 
sola excepción  el g laciar El 
Rincón . 

Moderador
Notas de la presentación
Mapa Glaciares, dentro de los efectos se ha visto problema de aumento de isotermaComplementar con info de radiografia (retroceso de glaciares, %)Agregar tendencia de pozos y caudales 



Gest ión  e inst it ucionalidad  
del ag ua

OUAs, decretos de escasez, p rob lem as de 
gest ión  y conflict ividad  



Superf ic ie:
-15.274 km 2 (RM, V y VI)

Adm in ist ración Reg ión :
7 Sub-cuencas
52 Com unas
8 Provincias

Pob lación Reg ión :
7.112.808 hab.

Pob lación Rural RM:
316.163 hab. (58,8% cobertura APR)

Nº de Sect ores Hid rog eológ icos de 
Ap rovecham ien t o Com ún  (SHAC): 
26

Inst it ucionalidad



Org an izaciones de Usuarios
OUA RM OUA Nacional

form al In form al Tot al  
RM form al In form al Tot al 

Nacional

Juntas de Vig ilancia 7 4 11 40 33 81 

Asociación  de Canalistas 65 28 93 208 120 328 

Com unidades de agua 92 71 173 3.200 490 3.750  

Com unidades agua subt . - 1   1   15 7 22 

Tot al Reg ión  Met ropolit ana 164 104  714  3.463 650 4 .181 

Org an izaciones de Usuarios de Ag ua

Fu e n t e : DGA. (20 18 ). Est u d io  Bá sico . Dia g n ó st ico  Na c io n a l d e  Org a n iza c io n e s  d e  Usu a rio s . 
Fa cu lt a d   d e  Cie n c ia s  Ag ro n ó m ica s , Un ive rs id a d  d e  Ch ile . 



N°
Decret o

Fecha 
Decret o Reg ión Provincia Com una Área Km 2 Pob lación  

Rural

114
124
157
9
10
15
17
34

01/10/19 
17/10/19
31/12/19
4/2/20
21/2/20
27/2/20
11/03/20 

RM

Maipo Paine 676 26.006

Sant iago Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura 1.152 2.699

Melip illa Curacaví, María Pin to, Melip illa, San 
Pedro, Alhué 2.431 58.045

Chacabuco Colina, TilTil 1.623

Cord illera San José de Maipo, Puente Alto, Pirque 5.515 21.844

Maipo San Bernardo, Bu in , Isla de Maipo 373 18.768

Talagante Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El 
Monte 187 9.278

14 21/02/2020 V San Anton io Algarrobo, Cartagena, El Qu isco, El 
Tabo, San Anton io, Santo Dom ingo -- --

Hay 8 decret os de escasez sob re 21 
com unas vig en t es a m arzo 2020



Análisis de p rob lem as en  cuenca

 Aum en t o de Dem anda d e ag ua por expansión de
usos product ivos y no product ivos. Mayor p resión
sob re ag uas sub t erráneas.

 Incert idum bre respecto de capacidad de
acu íferos y calidad de las aguas

 Falt a m ecan ism o de reg u lar ización y
perfeccionam ien t o de DAA.

 Falt a de in form ación in t eg rada para tom ar
decisiones.

 Falt a de Inst rum en t os de g est ión de RH y su
incorporación al ordenam ien to territ orial.

 Falt a de coord inación ent re las Inst it uciones
púb licas y las OUA.

 Falt a de p r ior idad de consum o hum ano y de
subsistencia.

TIPO  DE CAUSA Maipo TOTAL
CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA 24% 13%
AUMENTO DEMANDA 21% 17%
GESTIÓN HÍDRICA 19% 44%
DISMINUCIÓN OFERTA 18% 12%
DAÑO AMBIENTAL 12% 7%
DESASTRES NATURALES 6% 5%
OTROS 0% 2%

Total 100% 100%

Fu e n t e : Esce n a rio s  Híd ricos 20 30 , 20 19

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS



A) En t re d ist in t os usuarios y g eneradores de pasada 
Alto Maipo-AES Gener
- Dispon ib ilidad de aguas para regantes
- Degradación de calidad  de aguas y am enaza para consum o hum ano

B) En t re Usos eco-sist ém icos y m inería 
Expansión  And ina 244-Codelco
- Efectos en  Glaciares y aguas subterráneas

C) En t re part icu lares por m ayor dem anda de ag ua
Laguna Acu leo

D) Uso ag roindust r ial y Com un idades 
Com ités o Cooperat ivas APR. 
- Dispon ib ilidad de agua para consum o hum ano

Fuente: CNR. (2016). Diagnóst ico para desarrollar p lan  de riego en  la cuenca el Maipo, 

Con f lict iv idad

Moderador
Notas de la presentación
Gestión (MAS): “Medidas que implican cambios en el manejo organizacional, coordinación institucional, y el establecimiento de normativa asociada al manejo del agua”



1.- Re le va n c ia d e l com p on e n t e Ge st ión e In st it u c ion a lid a d e n e l con t e xt o d e P la n d e Se g u rid a d Híd rica .

2.-Gra n p a rt e d e lo s p ro b le m a h íd ricos, t ie n e su c a u sa e n e l a u m e n t o d e la d e m a n d a y la con t a m in a c ió n
d e la s a g u a s.

3.- La s OUA d e b e n g e st ion a r lo s RH y los DAA, sin e m b a rg o , h a y u n d é fic it in st it u c ion a l e n su
fo rm a liza c ión y o rg a n iza c ió n in t e rn a . En la le g is la c ión n o t ie n e n e l ob je t ivo e sp e c ífico d e m a n e ja r e l
a g u a e n fo rm a su st e n t a b le . Lo a n t e rio r a fe c t a su fu n c ion a m ie n t o e in c re m e n t a la con flic t ivid a d .

4 .- Un a n u e va in st it u c ion a lid a d d e l a g u a e n la cu e n ca re q u ie re m e c a n ism os co la b o ra t ivo s d e
in fo rm a c ión , a sí com o p a rt ic ip a c ión d e lo s d is t in t o s u su a rio s e n la g e st ión d e lo s RH.

Próxim os pasos

P rop u e st a d e in st it u c ion a lid a d y g ob e rn a n za

Ref lexiones p relim inares sob re la 
g est ión  del ag ua en  la cuenca 



Conservación  y p rot ección  
de ecosist em as h íd r icos

Estado ecológ ico de ecosistem as acuát icos y 
terrest res, y p rincipales am enazas



Ecosist em as acuát icos y t errest res

- Cobertura

- Biod iversidad

- Est ructura y 
funcionam ien to

- Estado ecológ ico

Moderador
Notas de la presentación
Falta agregar el tema de calidad de aguas



Am enazas 
y p resiones 
locales 



Presiones
Sant iag o:
> 7 m illones de 
hab itan tes

Minería de cob re:
> 235.000 ton /año

Hid roelect r ic idad :
340 MW

Ecosist em as, 
t u r ism o, 
recreación

Ag ricu lt u ra 
(fru tas/hortalizas/cereales)
138.135 ha (9% de la cuenca)

Indust r ia:
> 700 instalaciones

Fuente: Elaboración  p rop ia basada en  Proyecto MAPA (CCG-UC, 2016); INE, 2007.



Presiones 
g lobales

Moderador
Notas de la presentación
Propuesta: Subir esta diapo para ser explicada por Uli y Clau. Traspaso de información de Diego a ellas para comenzar el taller con este contextoAgregar mapa de temperatura y precipitaciones del país completo y resaltar donde está la cuenca en ese mapaIsoterma cero y efecto Variacion de estacionalidad1: mapa cuenca TH2: mapa



Análisis de oport un idades de m ejora

CONSERVACIÓN
(Restauración   c/en foque adaptación) 

AHORRO 

RESTAURACION
AHORRO 



Análisis de oport un idades de m ejora

CONSERVACIÓN
Princip io general de la conservación  del agua: “Mantener el 
agua  en  el con t inen te por el m ayor t iem po posib le”.
La  co n se rva c ió n  d e l a g u a  g a ra n t iza  e n  g ra n  m e d id a  la  
co n se rva c ió n  d e  lo s  e co sis t e m a s q u e  p e rm it e n  a  su  ve z 
co n se rva r e l a g u a .

AHORRO
P rin c ip io  Ge n e ra l: Ad a p t a rse  a  lo s  lím it e s  d e l e co sis t e m a  
n a t u ra l lo  q u e  g a ra n t iza  e l a d e cu a d o  e q u ilib rio  y 
so st e n ib ilid a d  d e l re cu rso  a g u a .

RESTAURACIÓN
P rin c ip io : El a g u a  co n t a m in a d a  d e b e  se r re cu p e ra d a , 
re st a u rá n d o la  a  su  co n d ic ió n  d e  ca lid a d  o rig in a l.



Ref lexiones

 Am enazas locales y  g lobales afectan  los ecosistem as naturales.

 Cam bio sign ificat ivos en  el estado ecológ ico de ecosistem as acuát icos 
(can t idad  y calidad) y terrest res (fragm entación).

 Escasa im p lem entación  m ed idas m anejo y conservación  recurso h íd rico

 Se requ iere est rateg ia territ orial que considere Conservación , Restauración  y 
ahorro del recurso h íd rico.  



Ef iciencia y uso est rat ég ico 
del recu rso h íd r ico

Fuentes de agua, consum o h íd rico, 
p rincipales act ividades y su  eficiencia

Moderador
Notas de la presentación
(temas) Agregar una mini agenda de temas a revisar



Los p r incipales usos en  la cuenca

Agrícola Agua Potable Urbano
Series1 1.269.824 659.893
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Principales consum os h ídricos 
consunt ivos

Acuícola Generación Eléctrica
Series1 65.183 5.603.549
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Consum o Hídrico No Consunt ivo

DAA No Consuntivos
DAA Consuntivos

Fuente: Elaboración  p rop ia basado en  DGA, 2017.

Moderador
Notas de la presentación
La cuenca del Maipo posee dos grandes consumos. A nivel de consumos no consuntivos, la actividad de generación eléctrica conduce los usos no consuntivos mientras que la actividad agricola junto al uso de agua urbano conducen los principales consumos no consuntivos colocalizados en lugares comunes de la cuenca



Pob lación  y Cu lt ivos, las p r incipales fuerzas 
en  la in t ensidad  de ext racción  localizada

Agrícola Agua Potable Urbano
Series1 1.269.824 659.893
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Principales consum os h ídricos consunt ivos

DAA Superficiales
DAA Subterráneos

Fuente: Elaboración  p rop ia basada en  data.gob .cl

Moderador
Notas de la presentación
Ver si esta diapo es necesaria o juntamos esta info en la diapo anteriorAgregar fuente de informaciónAgregar leyenda de mapasZona amarilla es donde se concentra ese uso agrícola, hidro, minera en más alta, ciudad en zona 2 (cambiar a algun color)Relacionar colores de grafico de torta con el mapa de la derecha 



Act iv idades Hum anas y Consum os

Agrícola
Agua

Potable
Urbano

Industrial Generación
Eléctrica Minero Pecuario

Agua
Potable
Rural

Series1 1.269.824 659.893 38.468 37.166 23.442 18.226 11.570
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Consum o Hídrico Consunt ivo Dist ribución  de la Huella h ídrica azu l 
por sector p roduct ivo 

Fuen te: Elaboración  p rop ia basada en  DGA, 2017.

San t iag o:
> 7 m illones de 
hab itan tes

Minería de cob re:
> 235.000 ton /año

Hid roelect r ic idad :
340 MW

Ecosist em as, 
t u r ism o, 
recreaciónAg ricu lt u ra 

(fru tas/hortalizas/cereales)
138.135 ha (9% de la cuenca)

Indust r ia:
> 700 instalaciones

Fuente: Elaboración  p rop ia basada en  Proyecto 
MAPA (CCG-UC, 2016); INE, 2007.

Moderador
Notas de la presentación
De los usos consuntivos, la actividad agricola, como la de agua potable urbana poseen los mayores consurmos seguido muy atrás por la actividad indsyrrial



Consum o Ag rícola y Sect or Urbano, 
los p r incipales consum idores

Agrícola Agua Potable Urbano
Series1 1.269.824 659.893
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Principales consum os h íd ricos 
consun t ivos

Industrial Generación
Eléctrica Minero Pecuario

Agua
Potable
Rural

Series1 38.468 37.166 23.442 18.226 11.570
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Consum o Hídrico Consunt ivo sin  Sector Ag ricola 
n i consum os Urbanos

Fuente: Elaboración  p rop ia basada en  DGA, 2017.

DAA No Consuntivos
DAA Consuntivos



Act iv idades Hum anas y Consum os

Fuente: Elaboración  p rop ia basada en  EU W ater saving poten t ial
ENV.D.2/ETU/2007/0001rA

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Agua Potable Urbano Industrial Generación Eléctrica Minería

Vo
lu

m
en

 M
m

3/
añ

o

P o t e n c ia l d e  Efic ie n c ia  Híd rica

Consumo Mínimo Potencial Maximo Potencial

Industrial Generación
Eléctrica Minero Pecuario Agua Potable

Rural
Series1 38.468 37.166 23.442 18.226 11.570

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

• Los ra n g os d e a h o rro e n con su m o p or con ce p to d e la im p le m e n t a c ión d e e st ra t e g ia s d e e fic ie n c ia h íd rica
(t e ó ricos), p od ría n a b a rca r e n t re u n 19% y 4 7% e n con su m os n o d e riva d os d e l se c t o r a g ríco la .

• El vo lu m e n d isp on ib le s p ost e rio r a la im p le m e n ta c ión d e e st e t ip o d e e st ra t e g ia s a sc ie n d e n a u n vo lu m e n
Mm 3/a ñ o 374 .796 (u n t e rc io d e l con su m o a g ríco la ).

San t iag o:
> 7 m illon e s  d e  
h a b it a n te s

Minería de cob re:
> 235.0 0 0  t on /a ñ o

Hid roelect r ic idad :
34 0  MW

Ecosist em as, 
t u r ism o, 
recreaciónAg ricu lt u ra 

(fru t a s/h o rt a liza s/ce re a le s)
138 .135 h a  (9% d e  la  cu e n ca )

Indust r ia:
> 70 0  in st a la c ion e s

Fu e n t e : Ela b o ra c ió n  p ro p ia  b a sa d a  e n  P ro ye c t o  MAP A 
(CCG-UC, 20 16); INE, 20 0 7.

Moderador
Notas de la presentación
Sugerencia de modificación: Hacer mapa con ubicación de cada una de las actividades y agregar información de huella azul y verde (si es necesario, especialmente para el caso de Maule)Evaluar si esto puede pasar a Eje3 dentro de los usos. Repetir para MauleImportante: delimitación de sectores, ríos, y tiene sentido con la estrategia que se mostrará en la diapo siguiente.Revisar que los datos de agro sean los mismos a los que se presentan más adelanteQue información queremos presentar? Valores para que sean comparables (demanda)



In f raest ruct u ra y d ist r ibución

Red de canales de riegoExt racciones de aguas subterráneas

Fuente: Elaboración  p rop ia, basado en  DGA, 2016. Fuente: Elaboración  p rop ia, basado en  CNR, 2013.

• Cobertu ra de la red  de canales de riego.
• Ext racciones subterráneas y sus usos.
• In teracción  aguas superficiales y sub terráneas.

Moderador
Notas de la presentación
Agregar fuente de informaciónAgregar leyenda de mapasEliminar los títulos de zonasEnfoque en los usos de agua, reducir los textosAclarar el foco de lo que se quiere presentar, que no sea tan técnicoPresión en el uso del agua subterráneaRelacion de parte alta con usos en parte baja, conectar esa dependencia



Plan t aciones ag rícolas

Nom bre Superf icie (ha)

Frutales m ayores, m enores y vides 65.486

Hortalizas 25.040

Cereales, legum inosas y t ubércu los 21.142

Praderas anuales y perm anentes 20.661

Sem illeros 5.248

Cult ivos Indust riales (perm anentes, 
anuales y p rincipales) 395

Flores 164

Fuente: Elaboración  p rop ia, basado en  INE, 2007.

Fuente: Elaboración  p rop ia, basado en  INE, 2007.

▪ La su p e rfic ie a g ríco la b a jo rie g o e s u n 9 % d e l t o t a l
(138 .135 h a ).

▪ P rin c ip a le s cu lt ivos e n la cu e n ca :

Moderador
Notas de la presentación
Agregar fuente de informaciónAgregar leyenda de mapasVer bien la tabla



Mét odos de r ieg o y ef iciencias

Tipo Mét odo % 
superf icie Ef iciencia

Gravit acional

Tend ido 25,0% 30%

Surco 40,0% 45%

Ot ro t rad icional 1,0% 60%

Mecán ico 
m ayor

Aspersión 0,5% 75%

Carrete o p ivote 2,0% 75%

Micror ieg o
Goteo y cin ta 28,0% 90%

m icroaspersión  y 
m icrojet 3,5% 85%

Fuente: Elaboración  p rop ia, basado en  INE, 2007.

Fuente: Elaboración  p rop ia, basado en  INE, 2007.

▪ Eficiencia de riego en cuenca: 56,15%

Moderador
Notas de la presentación
Agregar fuente de informaciónAgregar leyenda de mapasSe cambiará el mapa de la derecha al de eficiencia ponderada



Dem anda de ag ua para r ieg o

Fuente: Ag rim ed, 2015.

Fuente: Elaboración  p rop ia, basado en  INE, 2007.
Fuente: Ag rim ed, 2015.

▪ La s co m u n a s co n  m a yo r d e m a n d a  e n  rie g o  so n  
Me lip illa , P a in e , Ma ría  P in t o , Bu in  y La m p a . 

▪ La  d e m a n d a  Ne t a  d e   rie g o :    8 33 MMm 3/a ñ o .
▪ La  d e m a n d a  Bru t a  d e  rie g o :   1.4 11 MMm 3/a ñ o .



Proyect os de Ley de r ieg o

Ubicación de in tervenciones de la ley de riego.

Fuen te: Elaboración  p rop ia, basado en  CNR, 2015.

Fuente: Elaboración  p rop ia, basado en  CNR, 2015.

▪ Tot a l d e In t e rve n c ion e s a l 20 15: 1.597
▪ In t e rve n c ion e s in t ra p re d ia le s: 78 ,7%
▪ In t e rve n c ion e s e xt ra p re d ia le s: 21,3%



Zonas con  potencial de m ejora en  eficiencias de riego:

Oport un idades de m ejora

Fu e n t e : Ela b o ra c ió n  p ro p ia , b a sa d o  e n  INE, 20 0 7.

▪ Me lip illa
▪ P a in e
▪ Ma ría P in t o
▪ Cu ra ca ví
▪ La m p a
▪ Colin a
▪ P irq u e

Cu lt ivo s a  in t e rve n ir:

▪ Fru t a le s  m a yore s  y m e n ore s
▪ Hort a liza s
▪ Ce re a le s  (g e st ión  d e l rie g o )

Moderador
Notas de la presentación
Cuando hablamos de oportunidades de mejora, nos estamos refiriendo a como podríamos reducir el consumo o demanda bruta de agua para riego. Para ello, es necesario hacer el ejercicio de visualizar las eficiencias de riego ponderadas de las comunas, las que se presentan en escala de grises y las superficies por tipo de cultivo. Con ello podemos identificar las comunas con cultivos mas representativos y con mayor potencial de mejora tecnológica o de gestión del riego y las eficiencias ponderadas asociadas a ello.En esta comparación podemos identificar a las comunas de MelipillaPaineMaría PintoCuracavíLampaColinaPirque



Considerando cu lt ivos relevan tes por cuenca y su  potencial de m ejora 
t e cn o ló g ica  y d e  g e st ió n  d e l a g u a .

Oport un idades de m ejora

Cult ivo Brecha 
(m 3/ha/año)

Ma íz 68 .710 .362,4 5

No g a l 61.0 20 .953,0 3

Uva  d e  m e sa 12.295.8 25,16

Ca u d a l In st a n t á n e o

Q= 9,13 m 3/s

Fu e n te : Ela b o ra c ió n  p ro p ia , b a sa d o  e n  INE, 20 0 7.

▪ Re d u cc ió n  e n  u n  10 % d e  la  d e m a n d a  b ru t a  d e  rie g o  d e  la  cu e n ca .

Moderador
Notas de la presentación
Eficiencia ponderada en escala color, con tortas de tipo cultivo (tortas con tamaño relativo a área cultivada por comuna (aplicar filtro para mostrar solo sobre cierta área cultivada)



Ref lexiones

▪ La cuenca cuenta con dos g randes áreas funcionales, que determ inan el potencial de
ap licación de est rateg ias focalizadas de Conservación , Ef iciencia de Uso y Rest au ración .

▪ La zona nort e de la cuenca posee una fuerte com ponente de abastecim ien to de aguas
sub terráneas para el desarrollo ag rícola, así com o tam bién para usos de beb ida e
indust r iales fuertem ente in f luenciado por la baja d ispon ib ilidad de aguas superficiales.

▪ El consum o de ag ua pot ab le, posee un g ran pot encial de ah orro alcanzando hasta un
tercio del consum o del sector ag rícola.

▪ La cuenca cuenta con una gran red de canales, en d ist in tos estados de conservación .

▪ El desarrollo ag rícola presenta un alt o pot encial de m ejora en las ef iciencias y la g est ión
del uso de ag ua in t rap red ial, at ribu ido a los t ipos de cu lt ivos predom inantes y los
m étodos de riego asociados a ellos (alt a superficie de cu lt ivo de cereales, legum inosas y
tubércu los).

Moderador
Notas de la presentación
Mirada más amplia y que no esté acotadaFoco del taller es focalizar los problemas, no saltarse a las solucionesAgregar los otros sectores productivos



Mig ración  e incorporación  
de nuevas fuen t es de ag ua

Análisis de in f raest ruct u ra de la cuenca y 
p r incipales fuen t es h íd r icas p resen t es



Dist r ibución  t err it or ial de DAA
superf ic iales y sub t erráneos

Dist r ibución  t err it or ial de DAA
Consun t ivos y no consun t ivosDist r ibución  t err it or ial de DAA t ot ales

DAA Superf iciales
DAA Sub t erráneos

DAA No Consun t ivos
DAA Consun t ivos

0 – 0,01
0,01 – 0,1
0,1 – 1
1 – 10
10 - 100

DAA (m3/s)

▪ 1.759 DAA consunt ivos, equ ivalen te a 294 m 3/s
▪ 200 DAA no consunt ivos, equ ivalen te a 1.060 m 3/s
▪ Caudal superficial m ed io anual: 117 m 3/s

Derechos de ap rovecham ien t o de 
ag uas



Em balses y sist em as de 
acum u lación

Fuente: Elaboración  p rop ia, a part ir de in form ación  de DGA (2020) y CNR (2020)

Em balse el Yeso
Capacidad  total: 220 MMm 3

Capacidad  actual: 17%

Em balse el Rungue
Capacidad  total: 1,7 MMm 3

Capacidad  actual: 0%

Em balse La Dehesa
Capacidad  total: 0,3 MMm 3

Capacidad  actual: S/I

Em balse Huechún
Capacidad  total: 270 MMm 3

Capacidad  actual: S/I
Em balse La Gloria
Capacidad  total: 0,2 MMm 3

Capacidad  actual: S/I

Laguna Neg ra
Capacidad  total: 600 MMm 3

Capacidad  actual: S/I

Laguna Aculeo
Capacidad  total: 41 MMm 3

Capacidad  actual: S/I

Hum edal Batuco
Área:  288,46 ha
Capacidad  actual: S/I

Laguna Caren
Capacidad  total:  80 MMm 3

Capacidad  actual: S/I

Em balses
Lagunas

Sim bolog ía

Moderador
Notas de la presentación
En cuanto a la acumulación, la cuenca posee embalses con capacidades importantes tal como el embalse El Yeso con 25 MMm3 de capacidad, el cual se utiliza para agua potable. En el caso del embalse Rungue, este se utiliza para riego.Los gráficos de torta muestran la capacidad total (café) y la cantidad de agua acumulada a febrero de 2020, mostrando que estos se encuentran con baja cantidad de agua acumulada a la fecha, como es el caso de El Yeso, el cual a la fecha indicada se encuentra a un 25% de su capacidad.Cantidad de información: Quiero saber capacidad de acumulación y guiño de capacidad actual; Embalses eliminar superficie y dejar solo el volumen. Eliminar capacidad como gráfico de tortaPreguntar capacidad de embalses a la DGA o DOH. Existe un informe de la DGA (reenvío de informe por Adri)Poner fuente: elaboración propia en base a información DOH o DGA 2020 (preguntar a Diego información de capacidades de embalses)



Even t os de exceso

Fuente: Escenarios Híd ricos 2030, 2018

 Eve n t os d e  in u n d a c ión  y a lu vión  p u e d e n  se r con t ro la d os m e d ia n t e  in fra e st ru c t u ra  a d e cu a d a .
 Ap rove ch a m ie n t o  d e  e st a  n u e va  fu e n t e  d e  a g u a  p a ra  m e se s d e  b a ja  d isp on ib ilid a d  d e  a g u a  

e n  la  cu e n ca .

Aluviones Inundaciones Tsunam is

Leyenda
LeyendaLeyenda

Moderador
Notas de la presentación
Esta figura muestra los eventos de excesos registrados en la cuenca del Maule entre los años 1912 y 2017, levantados en Escenarios Hídricos y que se muestran en la publicación “Radiografía del Agua, Brecha y Riesgo Hídrico en Chile”En el análisis se visualiza que los eventos de exceso en la cuenca se manifiestan principalmente por los eventos de inundación en zonas habitadas (Talca, capital de la región principalmente) generando los mayores desastres en la cuenca, asociados a altas intensidad de precipitaciones frente a infraestructura urbana que no está en condiciones de soportar estos procesos.Esta información permitirá tomar medidas para prepararse ante los desastres naturales, gestionando los riesgos derivados del exceso de agua en la cuenca.



Recarg a de acu íferos

Área para Recarga en  sector Mapocho y 
Subcuenca Norte del Maipo 

Área para Recarga en  sector 
Chacabuco – Polpaico

Área para Recarga en  sector Maipo Hasta 
Confluencia con  Mapocho (subcuenca sur) 

Área para Recarga en  sector 
Lam pa – Colina

Fuente: CNR. (2013). Estud io d iagnóst ico de zonas potenciales de recarga de 
acuíferos en  las reg iones de Arica y Parinacota a la reg ión  del Maule. 

Moderador
Notas de la presentación
En términos de recarga de acuíferos, no existen hoy en día sistemas en operación en la cuenca del Maipo.Sin embargo, si existen estudios bien detallados de potenciales zonas en las que se podrían generar proyectos de recarga, distribuidos en la zona norte, centro y sur de la cuenca.La gran brecha de estos sistemas es saber cuanta agua se puede recuperar producto de la entrada en operación de los sistemas.



PTAS urbanas
Descargas industriales
Emisario submarino

Sist em a de t rat am ien t o Caudal 
(m 3/s)

PTAS 17,20

Descargas indust riales 0,07

Em isario Subm arino 0,15

Tot al Cuenca Maipo 17,42

Cuerpo Recep t or Porcen t aje
Rio 28%
Estero 41%
Canal 19%
Quebrada 9%
Laguna 3%

Descarg a PTAS Urbanas

Fuente: SISS, 2017

Sist em as de t rat am ien t o de ag uas 
servidas Urbanos y Rurales

Moderador
Notas de la presentación
En cuanto a los sistemas de tratamiento urbanos, los puntos representan las PTAS urbanas y su ubicación, mientras que el tamaño ejemplifica los caudales de descarga. Se puede apreciar que la distribución de caudales vertidos es homogéneo dentro de la cuenca.Siendo el caudal total descargado por estos sistemas en la cuenca de 2,44 m3/sLas PTAS rurales se encuentran principalmente en la zona media y baja de la cuenca, por lo que un análisis posterior importante podría ser si estos sistemas de tratamiento se encuentran cercanos a puntos de alta demanda, como una forma de proyectar su vinculación. Esto en la cuenca efectivamente se produce y lo puede presentar en mayor detalle Adriana, ya que los proyectos de riego se encuentran principalmente las zonas donde se encuentran las mayores descargas de estos sistemas de depuración de aguas servidas urbana.En la leyenda, explicar cuales son los usos aguas debajo de las PTAS urbanas, los que son descargados a ríos y cursos superficiales. Y hay un emisarios submarino que descarga 200 l/sRespecto a descargas de industrias en la cuenca, la gráfica muestra puntos verdes (empresas instaladas en la zona) y puntos verdes (estaciones de monitoreo)Este análisis es importante por temas de calidad, ya que permite conocer como los efectos de las descargas afectan la calidad de las aguas superficiales donde se vierten estos RILEsVamos que la cobertura de estaciones de monitoreo se encuentra desacoplada de las descargas asociadas al DS90, pudiendo apreciarse que en la zona norte no se mide la calidad, siendo que existen industrias que descargan a cursos superficiales y por tanto es importante el monitoreo de su calidad. Esto es una brecha en la cuenca que debe ser mejorada para una mejor gestión de los recursos hídricos en ella.Otro elemento interesante de analizar es que, a pesar de que las empresas cumplen con el DS90 de descarga, la carga contaminante es alta. Esto genera que en algunas zonas se produzcan problemas producto de la alta carga contaminante que vierten, mientras que en otras se produce por metales pesados que descargan, lo que a la larga puede ocasionar problemas acumulativos.Sin embargo, sería interesante analizar estos caudales y su calidad, gestionando los problemas anteriormente mencionados, para evaluar ests descargas como una nueva fuente de agua para la cuenca.Observaciones: Fusionar descargas de industriales con lámina de PTAS urbanas. Poner en tabla de lámina de PTAS urbanas las descargas de RILEs industriales. Eliminar esta lámina.Observaciones: Modificar colores del mapaSistemas de tratamiento tienen dos fines: tratamiento del agua y vincularlo al reúso. Se pueden utilizar sabiendo en que punto se descarga, y si estas pueden ser utilizadas o no. Problemas de calidad producto de la descarga de nitrógeno y sulfatos, los que tienen limites muy permisivosEn la leyenda, pondría cuales son los usos aguas debajo de las PTAS urbanas, los que son descargados a ríos y cursos superficiales. Y hay un emisarios submarino que descarga 200 l/sAsociar descargas de PTAS urbanas con mayores presiones hídricas de sectores productivos



 En la cuenca del Maipo existen  48 
P TAS ru ra le s , la s  q u e  d e sca rg a n  e n  
t o t a l 8 2,74  l/s .

 Un  38 % d e  e st a s  P TAS p re se n t a n  
p ro b le m a s d e  ca lid a d  e n  su s  
d e sca rg a s .

 Un  t ra t a m ie n t o  a d e cu a d o  d e  e st o s  
e flu e n t e s  p o d ría  g e n e ra r la  
o p o rt u n id a d  d e  se r re u t iliza d a s p a ro  su  
a p ro ve ch a m ie n t o  co n  im p o rt a n t e s  
im p a c t o s  lo ca le s  (d e sa rro llo  p ro d u c t ivo  
y/o  u rb a n o  lo ca l).

Sist em as de t rat am ien t o de 
ag uas servidas - Rurales
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Fu e n t e : SUBDERE, 20 12

PTAS con m ayores cauda les descargados en la  cuenca 
del Ma ipo

Moderador
Notas de la presentación
En la cuenca existe una alta densidad de sistemas de tratamiento rurales (45 aproximadamente), los que descargan un caudal aproximado de 82,7 l/s.Los principales caudales de descarga se encuentran en la zona de Melipilla (17 l/s)Lo interesante del análisis de esta fuente hídrica, es que su aprovechamiento puede generar un impacto importante en las zonas donde se produzca, asociado ya sea a actividades y desarrollo productivo, o al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en la zona (riego de áreas verdes por ejemplo).



 Im portancia de defin ir caudal (volum en) susten tab le de aguas sub terráneas.

 El é xit o  d e  la  a g ricu lt u ra  e n  e l va lle  ce n t ra l d e p e n d e  d e l c lim a , p e ro  a d e m á s 
d e p e n d e  fu e rt e m e n t e  d e  la s  co n d ic io n e s d e  co n se rva c ión  d e  la  p a rt e  a lt a  d e  la  
cu e n ca  d e l Ma ip o .

 Me jo ra r e l a p ro ve ch a m ie n t o  d e  a g u a  p o r lo s  se c t o re s  p ro d u c t ivo s e s  vit a l p a ra  
la  co n se rva c ió n  d e  lo s  re cu rso s h íd ricos d e  la  cu e n ca , vin cu la d o  a  la  g e n e ra c ió n  
d e  n u e va s fu e n t e s  q u e  p u e d a n  h a ce r c re ce r a  lo s  se c t o re s  d e  u n a  fo rm a  
su st e n t a b le .

Ref lexiones



Escenarios 
Híd r icos 2030: 
Hacia la im p lem entación  

de la Transición  Híd rica
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