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Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los 
organizadores. En nombre de la empresa en la que trabajo, queremos dar los 
agradecimientos por la invitación, por la oportunidad que nos dan de presentar el 
proyecto. En la prensa hay mucha información, no siempre es fidedigna, y nos dan 
la oportunidad de que ustedes escuchen de primera fuente un estatus general del 
proyecto. 
 
El proyecto, acabamos de ver una presentación magnífica, hay muchos temas 
técnicos y científicos. Yo voy a hacer una presentación general, pero no tengo la 
menor duda de que este proyecto da para mucho material de distinto ámbito; 
hidrológico, de construcción, geotecnia, temas de la naturaleza. Entonces, esta que 
voy a hacer ahora es una presentación general. 
 
Mi nombre es Andrés Cabello, yo estoy a cargo de los aspectos de medio ambiente 
y de cumplimiento del proyecto. ¿Por qué los unimos? Porque hay una infinidad, de 
las cuales voy a comentar más adelante en la presentación. 
 
Como les dije, una descripción general del proyecto. Hitos principales, la resolución 
de calificación ambiental. Como todo megaproyecto, se obtiene antes de iniciar 
cualquier cosa. Esta fue en marzo del 2009. La concesión eléctrica, que es otro de 
los hitos importantes para poder implementar un proyecto, nos da la posibilidad de 
obtener los títulos, las superficies, nos permite implementar servidumbres, se obtuvo 
en el 2012, en diciembre del 2012. Y la construcción formal, y digo formal, fue en 
diciembre del 2013, porque en diciembre nosotros terminamos de hacer o concluir 
todo un proceso de financiamiento con instituciones financieras multilaterales, con 
banca privada, y eso se cerró, precisamente, el 10 de diciembre, y el 13 nosotros le 
dimos la orden de proceder a los contratistas. 
 
Entre medio, bueno, los ingenieros van a darse cuenta que hay muchos otros 
eventos, por ejemplo, la aprobación de las obras hidráulicas, que también es un 
proceso bien significativo para implementar obras. 
 
Mucho antes del 2009, este es un proyecto que partió como idea, como concepto a 
continuación de la construcción de la central Alfalfal I. La central Alfalfal I hizo su 
construcción en la década de los ‘80, en el año ‘87 hubo un gran aluvión, el aluvión 
del Alfalfal. Finalmente, esa central se terminó de construir el año ‘91, y el año ‘91 
entró en operaciones. Este es un mega proyecto que parte un par de décadas 
después de ese otro, y entre medio hubo muchos estudios de ingeniería, muchos 
diseños de alternativas para la construcción de las mismas cavernas, para el 
aprovechamiento de los recursos, para la constitución de los derechos de agua. Así 
que hay muchos otros hitos entre medio de los que aquí les menciono. 
 
Una lámina general de la localización del proyecto. Nosotros estamos aquí, en el 
centro de Santiago. Este es un proyecto que está muy cerca, apenas 50 Km de 



donde estamos parados. Está inserta en el Cajón del Maipo, donde ya existen cuatro 
centrales desde hace varias décadas, las marqué en azulito. La primera de ellas es 
la central Los Maitenes, que es una belleza de central, que empezó a operar en el 
año ‘23. Las instalaciones -no sé quiénes han tenido la suerte de ir- están 
localizadas en la localidad de Maitenes, en el cajón del río Colorado. La otra central 
que está operando desde hace varias décadas también, es la central Queltehues, 
desde el año ‘28, tiene 49 MW de capacidad. La otra central es la central El Volcán, 
Queltehues a todo esto, funciona con aguas que capta en el río Maipo, y además 
aprovecha las aguas que se turbinaron en la central El Volcán. Y como les decía 
hace un rato, la central Alfalfal I. La central Alfalfal I, que tiene 178 MW de 
capacidad, es lo más parecido que hoy tenemos como proyecto Alto Maipo. El 
proyecto Alto Maipo, que tiene una capacidad de diseño de 531 MW en dos 
cavernas de máquinas, centrales Alfalfal II, de 264 MW, y la central Las Lajas, de 
267 MW. Este proyecto aprovecha recursos que son captados en la parte alta de 
cuatro afluentes al río Volcán, aprovecha recursos que están aguas abajo del 
embalse El Yeso, y aprovecha recursos que están aquí, en el río Colorado, que 
están aguas abajo de las descargas de Alfalfal I, y un recurso intermedio en el estero 
Aucayes. 
 
Son dos centrales de pasadas, nosotros no tenemos capacidad de regulación. Es 
absurdo que lo diga en este panel, que siendo una central de pasada, no tenga 
represa, pero lo destacamos porque muchas veces en los medios sociales y en la 
prensa que esta central va a construir una gran represa, y en realidad no lo es, son 
centrales de pasada. 
 
El 90% de las obras son subterráneas, esto que ustedes tienen acá marcado con 
puntitos son túneles, las cavernas de máquinas son al interior, de macizo rocoso, y 
las obras superficiales son los caminos de acceso a los lugares de faena, los 
portales en donde se inicia la construcción de los túneles, los campamentos, y son 
apenas un 10% de la totalidad de la obra. Darles una cifra, por ejemplo, de que la 
intervención de superficie de todo el proyecto es del orden de 110 – 120 ha. Esa es 
la intervención superficial. 
 
Estos son algunos datos técnicos. En cada caverna de máquina van a haber dos 
máquinas de generación, son turbinas Pelton, la potencia se las señalé hace un 
rato, y los caudales de diseño son, en el caso de Alfalfal II, 27 cubos por segundo, 
en el caso de Las Lagas, 65. Ambas son muy parecidas en capacidad, pero la 
diferencia viene, fundamentalmente, en la altura de caída. En el caso de la central 
Alfalfal II, tiene 1.150 metros de caída, lo cual es una altura muy significativa, un 
desafío para quienes están hoy construyendo las máquinas, de la empresa VOITH. 
En el caso de la otra central, son casi 500 metros. La experiencia que nosotros 
tenemos con Alfalfal I, es que, máquinas con casi 700 metros de caída que ahí están 
operando, el mayor desafío con esas máquinas es el sedimento. Al comienzo, 
cuando empezó a operar Alfalfal I, había un grave problema con los rodetes, los 
sedimentos se comían las cucharas rápidamente. Con el paso del tiempo lo hemos 
ido resolviendo, haciendo innovación, haciendo implementación de distintos 
materiales para mejorar el desempeño de los rodetes y de las cucharas. 



 
El sistema de transmisión, también, es un sistema de transmisión del cual nosotros 
siempre nos sentimos muy orgullosos. Es súper creativo el equipo de ingenieros 
que hizo este diseño. Combina una transmisión de 220 y 110 con líneas existentes, 
con la posibilidad de salir con la energía a dos puntos del sistema interconectado 
central, la subestación Florida y la subestación que está en La Ermita, por el camino 
a Farellones. Entonces, este sistema de transmisión combina lo existente, y por lo 
tanto, usando lo existente, además, permite tener líneas nuevas de muy poca 
extensión, es decir, la intervención que además debe hacerse para la construcción 
de estos 9 Km para el caso de la central Alfalfal II, y para conectar Las Lajas son 8 
Km, o sea en total 17 Km, que para un tamaño de central como este, con la cercanía 
de Santiago, es una cosa muy deseable. 
 
El factor de capacidad, el factor de planta de esta central, es del orden de 50%, y la 
generación anual se ha estimado en 2.290 GWh por año. Esto se ha realizado con 
una hidrología de 55 años, que considera datos a partir del año ‘50 hasta el 2005, y 
lo bonito es que utiliza recursos que en el caso del Cajón del Maipo, fluían por los 
ríos, e iban a dar finalmente a las bocatomas que están en el sector de la obra, 
donde capta agua el canal San Carlos, y capta agua Aguas Andinas. Aquí hay una 
bonita combinación de la posibilidad de seguir con el suministro de servicio de agua 
potable para la ciudad de Santiago, pero además generando energía. Esa es una 
buena una buena combinación, una optimización del recurso. 
 
El proyecto contempla 67 Km de túneles, lo cual es un desafío no menor para 
quienes hoy están analizando todos los aspectos geotécnicos, hemos enfrentado 
distintas situaciones hasta la fecha, tensiones dentro de la roca, zonas de fractura, 
ingreso de agua, etcétera. Hay muchas situaciones que hemos estado enfrentando 
en la construcción. Son túneles largos, sin posibilidad de acceso intermedio por 
muchas razones, desde razones de tipo técnica o por la tecnología que estamos 
usando para la construcción, o sencillamente porque el acceso por la superficie no 
fue posible dado que los titulares o los dueños de los terrenos de superficie no lo 
habrían permitido jamás. Hay grandes distancias entre los frentes de trabajo, si uno 
habla, por ejemplo, de lo que estamos haciendo en el sector de Colorado y Aucayes, 
que es el valle del río Colorado, hasta llegar al sector de Volcán, son más de 80 Km, 
es decir, un individuo que quiere hacerse una pasada por los frentes de faena, no 
lo puede hacer en un día, se ocupan 2, 3 y 4 días también.  
 
Son condiciones climáticas distintas en ambos sectores, obviamente los 2500 m se 
dan en el área de Volcán, donde todos los inviernos nos cae nieve. En los años 
secos bastante menos que lo que se había visto en años anteriores, pero aun así 
está contemplado que, en inviernos crudos, nosotros podamos detener la faena 
varias semanas, por años, en atención a esas condiciones.  
 
Esto ya se los he mencionado, la complejidad tecnológica de la gran caída, o la gran 
altura, que en el fondo es la virtud que tiene esta central, con poca agua generar 
mucha energía. 
 



¿Cuáles son nuestros contratistas principales? En obras civiles tenemos dos 
contratistas; STRABAG, que es una empresa austriaca bastante grande, la que 
construye todo lo que está en el área del río Colorado, más el sector del río Aucayes, 
donde está el Alfalfal II, más las cavernas de máquinas. La empresa CNM que es 
un consorcio entre una alemana que se llama Hochtief, y una italiana que es CMC 
di Ravena, ellos hacen principalmente obras civiles. CNM va a construir las 
bocatomas, un túnel de más o menos 15 km en este sector, un sifón que cruza el 
río Yeso, otra bocatoma en este sector, agua abajo del embalse, y luego hay un 
túnel que va directo hacia la central Alfalfa II, y en este túnel hay un encuentro entre 
STRABAG y CNM en la mitad, más o menos. La maquinaria; transformadores, 
generadores, todo eso lo aporta VOITH. Hay un cuarto contratista que es 
importante, que no está señalado acá, pero que es el contratista que está 
construyendo las líneas de transmisión que es Isolux.  
 
Aquí en naranjo tienen la central Alfalfal existente. Esta es la que yo les señalaba 
que tiene hoy operando operaciones desde el año ‘91, y tiene una altura de caída 
de 700 m. 
 
¿Qué métodos de construcción estamos usando? Bueno, mitad y mitad. En 
métodos tradicionales de construcción, Drill and Blast, 39 Km para la construcción 
de túneles de hidráulica, así como también de túneles de acceso, de servicio. 
Tenemos tres TBM, que son las tuneladoras, son máquinas bastante interesantes y 
significativas en volumen.  
 
La TBM primera que tenemos funcionando de junio del 2015, si no me equivoco, es 
una TBM de 4,13 m de diámetro y 200 m de largo, esa es una maquinaria grande 
que tiene en su interior varios dispositivos, tiene los dispositivos, las cintas 
transportadoras para sacar el material, tiene los dispositivos para ir perforando, tiene 
dispositivos para ir haciendo el Shotcrete, etcétera. Es una máquina muy interesante 
de conocer, ojalá tengamos la oportunidad de invitarlos a ustedes para ir a ver las 
obras.  
 
La otra TBM que está funcionando hoy, es una TBM de diámetro más grande, que 
está construyendo el túnel de descarga, es una Herrenknecht de casi 7 m de 
diámetro, y tiene una tecnología distinta de avance. La TBM de marca Robbins va 
montada sobre unos rieles y la Herrenknecht va montada sobre unos patines, pero 
ambas utilizan el mismo sistema de apoyarse y empujarse. Se “gripea” y se empuja, 
y va cortando la roca. El avance de la roca depende mucho de la calidad, y para las 
calidades de roca que estamos teniendo, los desempeños no han sido tan buenos, 
pero aún así el proyecto ha incorporado esta tecnología en la construcción. 
 
Hay una tercera máquina que también va a construir un túnel bien significativo, que 
es una Herrenknecht, que está hoy construyendo parte del túnel que va desde la 
central Alfalfal II hacia el encuentro con el túnel que está construyendo CNM desde 
El Yeso hacia la central.  
 



Otros desafíos que tenemos son los piques verticales, estos no solamente son 
túneles horizontales, porque se imaginarán que, con semejante caída de 1.150 m, 
bueno, eso hay que lograrlo en bajada. Eso se hace con Raise borer, no solo hay 
piques en presión, también hay chimeneas de equilibrio, hay chimeneas de 
ventilación, y en total -la lámina por ahí que a lo mejor tienen en pdf, está corregida, 
esta es la cifra que saqué ayer tarde con los muchachos de ingeniería- son casi 
2600 m que tenemos que perforar, vamos a hacer perforaciones verticales no 
menores, desde más o menos 100 m la más cortita, hasta 600 m de profundidad. 
 
¿Qué es lo que hace un Raise borer? Probablemente muchos de ustedes lo saben, 
pero lo que hace es tirar un pilote auxiliar, una perforación auxiliar, hasta el punto 
en donde se necesita, después se hace una caverna, un chamber, una caseta, y se 
va escariando hacia arriba, esto va subiendo y va escariando hasta llegar, y todo el 
material va cayendo abajo. Entonces, primero hay que llegar con un túnel a la zona 
inferior, se pone el escariado, y se va tirando hacia arriba. Esto es más o menos lo 
que usaron para rescatar a los 33, es lo mismo que se usó. 
 
¿En qué estatus de construcción estamos, cuál es el estatus? Nuestra empresa, 
como muchas empresas en Chile, preocupados de la seguridad -esta es una 
estadística muy interesante, y que nos ranquean todos los días-, hemos completado 
casi 15 millones de horas hombre de trabajo, tenemos lamentablemente algunos 
LTI, que marcan la estadística de las 415.000 horas sin LTI, pero tenemos LTI, 
tenemos registrables. Esto siempre bajo la perspectiva de las estadísticas de las 
métricas de Estados Unidos, que es con la que nos siguen. Estos LTI aquí en Chile, 
se transforman en licencias médicas, pero hasta el minuto nuestro desempeño en 
términos de seguridad ha sido muy bueno. 
 
El avance, el progreso en general, está marcado ahí, destacado en rojo, en término 
de los túneles. Desde aquí hacia arriba ha estado operando la TBM de 7 m de 
diámetro, de aquí está operando una TBM de 4.5 m. Estos Drill and Blas están casi 
completos hasta este punto de encuentro. Ya estamos llegando a la caverna de 
máquinas de la central Las Lajas. Por el lado de Yeso y Volcán también tenemos 
avances significativos en la construcción del sifón, de un túnel en el suelo que es 
bien importante. El punto es que tenemos, en término de construcción, casi 40% de 
avance de nuestro proyecto. 
 
Mano de obra. Cuando hicimos la presentación en el sistema de evaluación impacto 
ambiental, pensábamos que íbamos a usar un máximo peak de más o menos como 
3.000 trabajadores. Hoy estamos en 4.500, y todavía no hemos tenido a trabajar a 
los amigos de VOITH, que van a empezar a implementar las cadenas de máquinas, 
así que probablemente esa cifra se va a incrementar, pero no mucho más. Bueno, 
es un aumento significativo de fuerza laboral que ha requerido el proyecto, y eso 
también nos ha permitido cumplir con un compromiso que es bien importante para 
nosotros, con la comunidad.  
 
Nosotros tomamos el compromiso de incorporar al menos un 15% de la fuerza 
laboral en el proyecto con personas locales, y lo hemos conseguido. Hoy estamos 



en el orden del 18%, más o menos 700 personas locales que hoy trabajan en el 
proyecto. Eso tiene, digamos, un rostro y tiene familia detrás, porque muchas de 
estas personas trabajan en construcción, trabajan en minería, y al menos por un 
período, el período de construcción, estas personas vuelven a sus casas, y trabajan 
cerca de sus hogares. 
 
Medio ambiente, que es el área en la que yo me desempeño. Hay varios temas que 
son significativos para este proyecto, y desde la perspectiva de la regulación del 
medioambiente y de las condiciones que realmente preocupan, fundamentalmente 
es el uso del agua. Con el uso del agua viene asociado el caudal ecológico, y con 
el caudal ecológico, la preservación de los ecosistemas.  
 
También, por supuesto, que el río no sólo sirve de alimento y de fuente de 
preservación para los ecosistemas, sino que también para actividades antrópicas, 
hay muchas actividades que se realizan en el cajón, no es no solamente turismo, 
no es solamente ecosistemas, sino que también hay minería, hay agricultura, y 
todas esas actividades tienen que convivir. 
 
Los caudal ecológico que nosotros establecimos inicialmente durante la evaluación 
ambiental y después establecimos mediante los mecanismos que tiene establecidos 
la Dirección General de Aguas, nos permiten tener tranquilidad de que todas las 
actividades que hoy se realizan, van a seguir realizándose, no obstante hay alguna 
gente que dice que no, pero ahí están las estadísticas, ahí está la hidrología con la 
cual hicimos los estudios, están los monitoreos que hacemos para que, 
efectivamente, eso se demuestre con hechos y no con palabras. 
 
Hay otro tema que también es significativo, que es la intervención de las hectáreas 
para las obras de superficies que les señalé hace un rato. Para recomponer, en el 
fondo, recuperar en algunos esas áreas, compensar, lo que nosotros hemos hecho 
es preservar el material genético del área. Para eso implementamos un vivero, en 
ese vivero propagamos, hacemos plantas de distinta naturaleza. Árboles, arbustos, 
cactus, que se llaman suculentas, más de 53 especies. Todo eso es material 
genético local, o sea, hay un equipo de personas que sale a recolectar semillas y 
material genético para propagar estas especies en un vivero. Tenemos un control 
bien significativo de plagas, tenemos un control bien significativo de hongos, que 
fue parte de los problemas que inicialmente enfrentamos, nos hemos apoyado en el 
trabajo de la Universidad de Chile. 
 
Otro tema importante es el seguimiento de las condiciones limnológicas para la 
preservación de un pequeño pez, que es el único que hay nativo en el área, que se 
llama Trichomycterus areolatus, el Bagre chico. Es un pez que en estado de adulto 
no tiene más de 10 cm, y es la única especie nativa acuática que hay en el área. 
Los otros son la Trucha arcoíris y la Trucha café, que fueron sembradas por los 
años ‘50, ‘60, en la parte alta del río Yeso y es donde están. Esas especies no 
funcionan más abajo y, asimismo, el Bagre funciona en las partes más bajas del río 
Colorado, en el río Maipo, en las partes más altas que es donde más que ríos son 
torrentes, ese pececito no tiene la posibilidad.  



 
Otro tema importante es el tema de sedimento. Hay una preocupación por la 
sedimentología, por el cambio de la dinámica de los sedimentos a partir de la 
captación de agua y en caudales significativos. La experiencia que nosotros 
tenemos con las centrales que funcionan desde los años 1923, 1928, es que este 
río es un río evidentemente cíclico, tiene una estacionalidad super mercada. El 
estivo es durante los meses de invierno, está en su nivel más bajo, y es ahí donde 
prácticamente no hay arrastre de sedimento, los ríos son cristalinos, uno va al río 
Yeso, va al río Volcán, e incluso el río Colorado se ve cristalino. El río Maipo tiene 
un aporte de sedimento mucho más significativo a la altura del lado sur del río Maipo, 
que es el río Barroso, río Negro, pero el resto de los cauces son bastantes 
cristalinos. No así en el verano que empieza la época de deshielo, cuando se derrite 
la nieve, y con el incremento de los caudales hay un arrastre significativo en cuanto 
a sedimento. 
 
Todos esos sedimentos se transportan en condiciones de crecida, y esas 
condiciones de crecida van a seguir teniendo las mismas capacidades de arrastre 
que han venido mostrando durante muchas décadas. Hicimos un estudio muy 
acucioso de las dinámicas sedimentológicas, y también hemos conversado con 
quienes viven de los sedimentos, quienes están preocupados por la estabilidad de 
sus obras, por la estabilidad de otras bocatomas, por la estabilidad de otras obras 
que están en el área de influencia del proyecto, y también estamos tranquilos con 
eso. 
 
Respecto de los caudales del proyecto, aquí hay una lámina que muestra un 
promedio en la estación San Alfonso. La estación San Alfonso está a más o menos 
10 Km aguas arriba de San José, un poco más tal vez. En la línea verde está el 
caudal promedio en el ciclo anual con proyecto, y en la línea azul, sin proyecto. El 
detrimento es por la captación de los caudales, afluentes al río Volcán, agua abajo 
del río Yeso, más o menos un 16% de reducción. Si uno lo quiere mirar un poco 
más en detalle y pone en las estadísticas con el Q a 95%, Q a 5%, o sea húmedo y 
seco, esas estadísticas no cambian mucho, o sea lo que va a ver el río cuando el 
proyecto esté operando, es lo mismo que ya ha visto. No hay escenarios que el río 
no haya visto sin la operación del proyecto. 
 
¿Quiénes nos fiscalizan a nosotros? Obviamente nos fiscaliza la autoridad 
ambiental, la institucionalidad que está hoy es la superintendencia del medio 
ambiente, apoyado en todos los demás servicios que verifican el cumplimiento de 
la regulación que protege los aspectos culturales, los ecosistemas, etcétera. 
Tenemos también como obligación de la resolución de calificación una auditoría 
ambiental independiente. La comunidad, por cierto, que es una parte muy 
importante en la ecuación del seguimiento, y hay un panel de monitoreo participativo 
en donde ellos mismos toman las cosas, toman las herramientas, toman los 
instrumentos, y van a terreno a hacer algunos monitoreos. 
 
A la fecha se han propagado más de 300.000 plantas de más de 50 especies nativas 
distintas. En el 2015 completamos 130.000 ejemplares en nuestro vivero. Hoy 



tenemos algo parecido, estamos iniciando las faenas de replante, las faenas de 
completar las hectáreas que tenemos que plantar, principalmente bosque nativo y 
bosque de preservación. La diferencia entre bosque nativo y bosque de 
preservación, es que el bosque de preservación es bosque nativo más alguna 
especie con algún grado de protección especial. Por ejemplo, bosque nativo más 
Guayacán, Guayacán es la especie protegida. Y a la fecha tenemos casi 36 has 
plantadas, vamos a completar más de 40 has de áreas recuperadas al final del 
proyecto.  
 
Hay monitoreo permanente, hay inventarios de fauna, hay área que se han 
reacondicionado para re localización, se han construido pircas para que las 
lagartijas, culebras, hay de todas las especies, se re localicen. 
 
La comunidad. La comunidad es un actor que ha cobrado mucha relevancia en toda 
la dinámica proyecto, no solo este, sino que en todos los proyectos del país. 
Nosotros hemos hecho un esfuerzo desde antes de la aprobación del proyecto en 
lograr una comprensión del proyecto por parte la comunidad. Esos esfuerzos nunca 
terminan y nunca son suficientes. Dentro de esa conversación, de ese diálogo que 
hemos tenido con la comunidad, también ha habido esfuerzos por generar 
beneficios que sean sostenibles en el tiempo, generar capacidades de reubicación 
de las personas, porque este proyecto en construcción es corto, 5, 6 años. Una vez 
que este proyecto termina, esa gente tiene que quedar con capacidad para 
relocalizarse en otras faenas. Esos también han sido grandes esfuerzos de la 
empresa. 
 
Hay fondos concursables para que la gente mejore sus condiciones de vida, sus 
estándares en términos de proyectos comunitarios, proyectos que apuntan a 
mejorar la seguridad de suministro de agua potable, etcétera. Hay programas de 
educación. Hay un sinfín de proyectos y programas que, hoy en la mañana 
sacábamos la cuenta que hemos invertido más de 24 millones de dólares en 
beneficios para la comunidad.  
 
Dato que ya señalé, compromiso del proyecto de al menos 15%, hemos tenido 
promedio del orden del 18 al 19%. Y yo creo que ahí estamos, se me acabó el 
tiempo. Proveedores locales, servicios, suministros, también es importante este 
proyecto para la reactivación de la actividad económica local. Muchas gracias. 
 
Preguntas 
 
Mi pregunta no sé si es políticamente correcta, pero el tema de las nuevas 
concesiones de los costos de la energía, bajaron muchísimo. ¿Qué tanto afecta a 
este proyecto y cómo afectarían a las futuras inversiones de nuevas centrales de 
pasada, desde la perspectiva hidráulica, que nos interesa a nosotros que somos 
ingenieros hidráulicos? 
 
Bueno, toda la regulación que ha modernizado, que ha implementado el gobierno, 
lo que ha permitido es tener mayor flexibilidad de aporte. Por eso es que se hicieron 



las licitaciones por bloques, por eso es que pudieron entrar muchas centrales 
eólicas, muchas centrales de recursos renovables. Yo creo que esa es una 
tendencia que no se puede detener, pero que tampoco se puede desconocer que 
las centrales que aportan potencia firme van a tener que seguir construyéndose 
igual. Así que, si bien hay una disminución del incentivo económico a la construcción 
de estos proyectos, no solo centrales de pasada, sino que centrales de otro tipo 
también, que aporten potencia firme -en mi opinión, hablo en lo personal- van a 
seguir siendo realizados. 
 
O sea, ¿no es necesario que tengamos depresión de que estemos pensando en 
que esto va a disminuir? 
 
No, hay mucho espacio aún en el país para crecimiento y consumo de energía. 
 
Soy Andrés Pereira y vengo de la Universidad Católica, pregrado y posgrado, quería 
hacer la siguiente pregunta: con respecto a la dimensión del caudal del río Maipo, 
ahí mostró unos gráficos donde se veía que había una pequeña reducción a la altura 
de San Alfonso, si no me equivoco, pero ¿qué pasa con el caudal, o la reducción 
del caudal del río Volcán por ejemplo, a la altura de Baños Morales? ¿Tiene alguna 
idea de órdenes de magnitud de porcentaje reducción? y ¿qué podría significar esta 
reducción en términos de un efecto en la flora y fauna, el ecosistema, como los ríos? 
Eso es lo primero y en segundo lugar, si nos pudiese contar un poquito más sobre 
la restitución del sedimento, porque mencionó que se había hecho un estudio pero 
no quedó muy claro cómo era básicamente el mecanismo de restitución de éste. 
 
Bueno, lógicamente en la medida que uno se acerca a la bocatoma que está 
captando agua de un recurso, el efecto de reducción respecto del estado anterior 
en mayor; si uno se pone más abajo, va recibiendo otro aporte la cuenca intermedia 
y ese efecto se va reduciendo, se va suavizando. En el caso del río Volcán tengo 
esta misma figura, no las traje ahora por el tiempo limitado, podríamos estar toda la 
tarde viendo otros puntos, también tenemos la misma figura del río Colorado, para 
El Manzano, etc. Y lo que quiero decirte respecto del caudal que queda, eso está 
abordado en el ámbito caudal ecológico. El caudal ecológico que nosotros 
calculamos en el ámbito de la preservación de las condiciones ecológicas, fue 
posteriormente ratificado por la dirección de obras hidráulicas, perdón, por la DGA 
-por la Dirección General de Aguas-, y esos caudales, en el fondo van a seguir 
manteniendo los servicios para el Bagre, para los zoobentos, los insectos que están 
ahí que son alimento para varias especies: de las aves, la única ave que hay ahí es 
el pato corta corriente; así que desde ese punto de vista, el aspecto de la 
preservación de flora y fauna está cubierto por el caudal ecológico. A la altura desde 
Baños Morales,  no tengo la cifra en este minuto, podría decirte 5%, 10%, 20%, no 
te lo puedo decir, pero lo que sí te puedo decir, es que aguas debajo de todo ese 
sector de captación, en la zona alta del río Volcán, estamos obligados a colocar una 
estación fluviométrica, que va a estar a cargo de la Dirección General de Aguas 
para precisamente verificar que el proyecto esté respetando los caudales ecológicos 
y esté captando lo que corresponde captar en los derechos constituidos. ¿La 
segunda pregunta? 



 
Respecto de los sedimentos. 
 
Ah, respecto de los sedimentos, bueno, las bocatomas son bocatomas de tipo 
montaña en donde se hace un peralte que después vierte el agua hacia un canal, 
ese canal después tiene un desarenador. En la parte del peralte, se acumula mucho 
sedimento grueso y hay operación de desripiado, esa operación cada tanto hay que 
liberar unas compuertas y esos áridos, esos bolones y grava, se ponen a disposición 
del lecho y el agua que queda en el río se la lleva en las crecidas fundamentalmente. 
O sea, hay una retención temporal, con ocasión de la captación del agua, pero 
después el mismo río se lleva ese sedimento; y por el lado del agua que ya capté 
en el canal de captación, tiene también una obra de desarenación. Esa obra de 
desarenación, tiene también una purga -un poco antes de que se vaya a la 
conducción para la generación hidráulica-, que se lleva la arena y se dispone en el 
río, ambos, sedimento grueso y sedimento fino se ponen el caudal y eso se lo lleva 
la crecida. 
 
Villalón, bueno, me presenté ayer, de una consultora. En realidad, la pregunta es un 
poco la misma que hizo Andrés, pero sí quería aclarar unas cosas, estos gráficos 
en general son un poco dependiendo lo que uno quiere mostrar, lo que recuerdo del 
proyecto es que en las épocas de estiaje la reducción llegaba más o menos al orden 
de un 40% del río Maipo, básicamente porque el mayor aporte de las aguas del río 
Maipo van por la parte baja y, finalmente, como para aclararte un poco el tema, todo 
el sector de El Volcán y todo el sector del Río Colorado se mantienen finalmente 
con los caudales ecológicos que ya están establecidos, el resto es un aporte que 
viene de una zona baja. La pregunta mía es un poco ¿por qué no mostraba los 
gráficos de situaciones más complejas, que en promedio es más o menos un 16%?  
 
Bueno, profundizar en la misma respuesta, ese 16% es lo que está aquí en la zona 
de San Alfonso, pero efectivamente si uno mira esa reducción en otros puntos que 
están más cercanos a la bocatoma eso es mucho más significativo, incluso si uno 
se mira en la situación del Río Colorado, también es más significativa, pero no 
trajimos esa información ahora, lo podríamos hacer en otra ocasión.  
 
Me gustaría consultar ¿cuáles fueron los criterios para determinar el caudal 
ecológico? Como por ejemplo otras actividades, como rafting o qué se yo, y cómo, 
sobre todo en esas que no son tan técnicas, ¿cómo obtuvieron ese valor de este 
caudal ecológico para otras actividades? 
 
Para la modelación del caudal ecológico se utiliza una técnica que es bastante 
conocida que es la modelación eco-hidráulica: se hace modelación hidráulica de 
todos los sectores, se establecen áreas de importancia ambiental, estas áreas de 
importancia ambiental se identifican con los especialistas que dicen “mire en esta 
área está el bagre, o está el alimento que comen las truchas” y se establecen áreas 
de importancia ambiental. En este proyecto, hay algo así como 12 o 14 áreas de 
importancia ambiental, en las cuales se establecieron estudios hidráulicos bien 
específicos, me recuerdo que hicimos, no sé, 200 o 300 perfiles topobatimétricos 



para saber bien las condiciones hidráulicas del flujo, porque las especies o, en el 
fondo, la habitabilidad dependen de básicamente dos cosas: uno es la profundidad 
y otro es la velocidad. Hablan también del perímetro mojado y todo eso, pero, la 
parte ecológica eco-hidráulica se hace con ese modelo. La parte más bien de uso 
antrópico, que es fundamentalmente la navegación, lo que nosotros hicimos fue 
establecer criterios -con literatura internacional- de cuál es el ancho y la profundidad 
que se requiere para seguir ejecutando esas actividades, y nos fijamos 
fundamentalmente el sector donde hoy se realizan las actividades, que es el sector 
de San Alfonso hasta San José; de San José agua abajo ya no se puede hacer 
porque hay otra actividad que capta el agua en San José y de San José para abajo 
ya prácticamente no hay caudal. Entonces nos fijamos en una sección que es la 
sección donde se realiza la actividad, también lo clasificamos en varios sectores, y 
para esos sectores hicimos una modelación hidráulica con perfiles batimétricos, 
establecimos las condiciones con proyecto-sin proyecto y a partir de estos criterios 
dijimos “aquí se puede hacer la actividad y se va a poder seguir haciendo.” 
 
Jorge, del área de GSI, ingeniería; quería consultar respecto al tema de la influencia 
del proyecto con los recursos para agua potable, porque me perdí un poco en el 
tiempo en una época en que estaban bastante encontradas las posiciones con 
Aguas Andinas y una de las preocupaciones que había era el tema de los recursos 
del Embalse El Yeso y que uso iba a haber de ello, qué influencia iba a haber 
respecto de su posibilidad seguir almacenando el volumen que tiene, que son 
reserva para el agua potable de Santiago, y de la conducción de esos recursos hacia 
la planta de tratamiento de manera entubada porque eso se hacía por los cursos 
naturales y eso iba a cambiar esas posibilidades. ¿Qué pasó con todo eso? 
 
Primero, déjeme contextualizar un poco el tema del agua potable de Santiago: el 
agua potable de Santiago se suministra fundamentalmente de una bocatoma que 
está puesta en la zona baja de la zona alta del Maipo, a 5 km aguas abajo de la 
restitución del proyecto, esta es la zona Las Lajas y aquí en esta zona, la zona de 
La Obra, hay dos captaciones que cruzan de lado a lado el río. Una es la captación 
del canal San Carlos y la otra es la captación de Aguas Andinas. Así, gruesamente 
uno podría decir “bueno, entonces si el proyecto no tiene capacidad de regulación 
y toda gota que entra acá, que entra aquí y que entra acá, termina saliendo por acá, 
en el fondo, no disminuye la posibilidad de que Aguas Andinas pueda captar esas 
aguas en la misma bocatoma que hoy lo hace. Otro dato de contexto: las aguas que 
se consumen en Santiago provienen fundamentalmente de dos fuentes, una que es 
la Laguna Negra, que está aquí, y la otra es el Embalse El Yeso, embalse que 
funciona de fines de los 50. Desde la laguna negra hay un acueducto que se 
construyó en la década de 1910, más o menos, y ese acueducto va paralelo al río 
Yeso, paralelo al río Maipo y llega hasta Las Vizcachas, cruza Las Vizcachas y llega 
hasta acá hasta Antonio Varas en donde en algún momento existieron unos 
estanques que suministraban agua para Santiago, eso sigue igual, ninguna 
afectación en ese caso. Y en el caso de la de las aguas que se vierten desde el 
embalse, esas aguas fluían, fluyen por el río Yeso, después llegan al encuentro con 
el río Maipo y finalmente son captadas acá. Entonces desde esa perspectiva yo le 
diría que no hay afectación de la posibilidad de administrar el recurso por parte 



Aguas Andinas como lo han ido haciendo hasta la fecha. También, Aguas Andinas, 
para aumentar la seguridad del suministro, hizo un proyecto acá en la zona alta en 
donde construyó un ducto, que se llama ducto Caya, que es un proyecto que ya está 
construido, que conecta directamente el embalse y hace un bypass de la captación 
que nosotros tenemos agua abajo del embalse, es decir que en condiciones de alta 
turbiedad, que son bastante normales en esta área, cualquier lluvia bajo 3000 m 
significa un aporte muy significativo de sedimentos y en consecuencia hay 
problemas de captación acá en Las Vizcachas, bueno, para aumentar la seguridad 
Aguas Andinas construyó este ducto y lo que le permite es inyectar directamente 
agua del embalse al acueducto Laguna Negra y eso aumenta la sobre suministro 
para la Región Metropolitana; y eso es un acuerdo que está en funcionamiento con 
la compañía y Aguas Andinas. Y Aguas Andinas además hizo otro proyecto, que 
está en evaluación ambiental, que va con la construcción de dos grandes tanques 
que van a aumentar también la seguridad de suministro para varios días. Entonces, 
la conclusión, a lo que quiero llegar, es que la operación del proyecto en realidad no 
afecta la posibilidad que hoy tiene y que sigue teniendo Aguas Andinas en 
administrar el recurso como lo ha hecho hasta la fecha. Entonces no hay afectación 
desde ese punto de vista. 
 
Yo, lamentablemente les tengo que dar muchas gracias, me tengo que ir, me está 
esperando el avión, muy agradecido por las preguntas, muy interesante, me habría 
gustado hablar del tema de la calidad las aguas que también se ha discutido mucho 
la prensa, pero bueno, será para otra oportunidad. Muchas gracias. 
 
 


