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4.1.3 Hidrología e Hidrogeología 
 
4.1.3.1 Cuencas Hidrográficas de Mendoza 
 

En la geografía mendocina el recurso hídrico que se utiliza proviene, casi en su 
totalidad de la fusión de las nieves y glaciares ubicados en la Cordillera de Los 
Andes. Las lluvias sólo se producen en primavera y verano, siendo ínfimos los 
volúmenes aportados y de difícil captación para su posterior uso. La precipitación 
anual promedio en el llano es de 250 mm por año, de allí que la actividad 
económica dependa de los aportes que realizan los deshielos de alta montaña y del 
agua subterránea en años hidrológicos pobres. El agua es un bien estratégico para 
el desarrollo de la economía regional, porque la agricultura desempeña un papel 
destacado y la única oportunidad de practicarla, es bajo riego. Las características 
de aridez, las cuencas irrigadas, los bajos volúmenes de precipitaciones, los escasos 
caudales y un alto índice de evapotranspiración, han dado lugar a un pronunciado 
déficit hídrico. 
 
En Mendoza se han definido seis cuencas hidrográficas: 1) Cuenca del Río 
Mendoza, 2) Cuenca del Río Tunuyán, que se divide en dos subcuencas: aguas 
arriba del Dique Carrizal denominada subcuenca del Tunuyán Superior, y aguas 
abajo, subcuenca del Tunuyán Inferior, 3) Cuenca del Río Diamante, 4) Cuenca del 
Río Atuel, 5) Cuenca del Río Malargüe, 6) Cuenca de los Ríos Grande y Colorado. 
 
Los oasis irrigados en la Provincia de Mendoza son ecosistemas profundamente 
modificados por la acción del hombre, y cuya fragilidad y vulnerabilidad se 
relaciona en gran medida con la disponibilidad del recurso hídrico. Estos oasis 
ocupan aproximadamente el 3,4% de la superficie y en ellos se concentra el 91% 
de la actividad económica y humana. El Oasis Norte es el más importante y está 
formado por las cuencas de los Ríos Mendoza y Tunuyán Inferior. Dentro de éste 
último es donde se desarrolla el presente proyecto. Mendoza es la provincia con 
mayor superficie irrigada del país (360.000 hectáreas), lo que representa el 25% 
del total nacional. 
 
Tales oasis se han originado gracias a la disponibilidad del recurso hídrico que 
existe en los ríos aprovechados y cuyo escurrimiento se origina en un 70% en la 
fusión nival. Salvo los ríos Malargüe y Grande, el resto de los ríos mendocinos 
(Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel) se encuentran regulados a través de 
embalses de propósitos múltiples (agua potable, riego, producción energética, 
protección contra crecidas, recreación, usos ecológicos, etc.). Estos embalses 
regulan estacionalmente el agua para riego, compensando los déficits de 
suministro de agua que normalmente se producen en primavera, luego de la época 
de nevadas y previo al inicio de un franco proceso de fusión nival. 
 
La región andina mendocina presenta la particularidad de una ausencia casi total 
de aportes de precipitación pluvial en el escurrimiento superficial. El caudal base 
invernal está generado por el agua infiltrada y que aparece en las laderas de los 
cauces como aporte sub-superficial. El proceso de fusión nival comienza en la 
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primavera (en la segunda quincena de setiembre o primeros días de octubre) y su 
finalización depende de la cobertura y espesor del manto nival, llegando en casos 
extremos a fines de febrero. Luego, el hidrograma anual de escurrimiento está 
comprendido entre julio y junio del año siguiente, produciéndose los caudales 
máximos a fines de diciembre o principios de enero. 
 
 

 
Figura 1: Hidrograma medio anual del Río Mendoza 

 
El desarrollo económico de la región se debe esencialmente al aprovechamiento 
integral del recurso hídrico en áreas bien delimitadas geográficamente a través de 
las organizaciones de usuarios, llamadas Inspecciones de Cauce. Una amplia 
infraestructura hidráulica compuesta de 12 diques de derivación y 7 embalses, con 
una capacidad total de 1.900 Hm3 y 12.300 km de canales, permite el 
aprovechamiento de las aguas. La Figura 2, muestra el mapa de la Provincia de 
Mendoza con las cuencas hidrográficas y los oasis bajo riego. 
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Figura 2: Hidrografía Provincia de Mendoza 
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4.1.3.2 Usos del agua en Mendoza 
 

Abastecimiento Humano: Representa el 5% de la demanda total. El 79% de 
la población cuenta con servicio de agua potable. En el año 2001, el consumo de 
agua per cápita ascendió a 410 litros/persona/día. Este es un valor excesivamente 
alto comparado con los valores internacionales que consideran aceptable un 
consumo promedio de 200 litros/persona/día, lo que indica la necesidad de 
realizar un manejo de la demanda. El 75% del agua potable consumida es luego 
vertida como efluentes cloacales en el sistema de alcantarillado. El 52% de los 
efluentes son reutilizados en áreas de cultivos. 
 
Riego: Representa el 89% de la demanda total. Demanda el 62% del agua 
superficial disponible y el 89% del agua subterránea que se extrae anualmente. 
Estos volúmenes son aprovechados por el sector frutícola que representa el 20% 
de la producción agrícola provincial. Los principales cultivos son: duraznos, 
ciruelos, manzanos, peras y membrillos. El sector olivícola genera el 7% de la 
producción agrícola, destinada básicamente a exportación. La vitivinicultura 
representa el 59% de la actividad agrícola, y en los últimos años ha adquirido un 
fuerte impulso por la calidad enológica de sus uvas. 
 
Industria: Representa el 2% de la demanda total. El sector de elaboración de 
alimentos y bebidas comprende las actividades vinícolas, la elaboración de 
conservas de frutas, cervezas y gaseosas, entre otras. La refinación del petróleo 
utiliza un importante caudal del Río Mendoza con fines de refrigeración. La 
extracción de crudo se sirve del agua subterránea para el proceso de recuperación 
secundaria. 
 
Otros: Representa el 4% de la demanda total. Las actividades deportivas, 
turismo, ganadería, pesca, navegación y vertido de efluentes significan un volumen 
menor en el balance hidrológico, pero tienen una alta significancia jurídica e 
importancia económica. 

 

 
Figura 3: Gráfico distribución porcentual de usos del agua en Mendoza 
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4.1.3.3 Calidad del agua 
 

La problemática de la escasez junto al deterioro de la calidad, son los principales 
desafíos para la gestión del recurso hídrico en Mendoza. Se ha realizado un 
importante esfuerzo en los últimos años para diagnosticar el estado de afectación 
de las aguas, mediante campañas de monitoreo sistemáticas y auditorías 
ambientales a particulares, especialmente en el oasis norte que concentra el 72% 
de la actividad económica y humana. Los vertidos de industrias, la contaminación 
urbana con residuos sólidos domiciliarios, los drenajes de riego y la contaminación 
cloacal focalizada han generado una concentración de impactos con afectación a la 
salud pública y consecuencias para la producción. Estos impactos, aunados a los 
efectos de la explotación excesiva del agua subterránea, se manifiestan en la 
disminución de los rendimientos y hasta la pérdida de algunos cultivos. La 
salinización de los suelos y napa freática o primer manto acuífero en los confines 
de la cuenca de los ríos Mendoza y Atuel, son las evidencias de este proceso. 
 
La concentración estacional del 70% de los vertidos del sector agroindustrial en 
los meses de verano, ha dificultado el desarrollo de un programa para controlar la 
contaminación. Los vertidos de efluentes con alta carga orgánica para reuso en 
riego, despiertan el interés del sector agrícola por las ventajas comparativas, en el 
rendimiento de los cultivos con aguas vivas. La práctica de reuso es una aliada 
importante para el tratamiento de la contaminación agroindustrial. 
 
Los problemas de calidad son más notorios en los acuíferos porque la salinización 
ha sido creciente en las últimas décadas. Las causas de este proceso han sido 
simples: explotación intensiva de los acuíferos, descarga incontrolada de agua de 
purga de la actividad petrolera, efluentes inorgánicos sin tratamiento, el riego por 
inundación o manto e importante zonas sin drenajes. 
 
El servicio de agua potable se dificulta en el interior de la provincia por problemas 
de dispersión y baja densidad poblacional. La fuente de abastecimiento es en su 
mayoría subterránea, y en algunos casos, sin desinfección previa. El saneamiento 
de las aguas de origen cloacal o domiciliarias alcanza al 78% de la población y más 
del 60% de esas aguas reciben tratamiento de tipo secundario, mientras el 
tratamiento de las aguas negras de origen industrial alcanza apenas el 36% de los 
vertidos. 
 
Causas de la contaminación del agua superficial 
 
Efluentes Industriales:  Una de las causas de la contaminación de los cauces es el 
vuelco de los efluentes líquidos generados en establecimientos industriales. Según 
datos del Departamento General de Irrigación de la provincia, el 49% de los 
establecimientos industriales vierten sus efluentes residuales en el Río Mendoza. 
La mayor contaminación por el vuelco de efluentes industriales sin tratar, se 
produce sobre el Canal Pescara, y afecta a áreas cultivadas de Guaymallén y Lavalle 
(7% del total de la superficie cultivada de la cuenca). 
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Efluentes Cloacales: También se produce el vuelco de efluentes cloacales al lecho 
de los ríos, y percolación de líquidos provenientes de pozos sépticos ubicados 
sobre acuíferos libres. En las zonas más pobladas del Gran Mendoza se han 
detectado altos niveles de nitratos (180 mg/l) en el acuífero libre, siendo el nivel 
máximo permitido de 45 mg/l. Si bien en la Cuenca Norte, existen dos plantas de 
tratamiento de líquidos cloacales, Campo Espejo y Paramillos, y se realiza el 
redireccionamiento de estos líquidos hacia Áreas de Cultivos Restringidos 
Especiales (A.C.R.E.). 
 
Residuos Sólidos: La disposición de residuos sólidos en los canales, tapona los 
mismos dificultando la distribución del agua y favoreciendo la inundación de 
calles, caminos y propiedades. El problema es generalizado pero se manifiesta con 
mayor intensidad en las áreas ubicadas aguas abajo de los aglomerados urbanos.  
 
4.1.3.4 Distribución del recurso 

 
Es importante tener en cuenta que los ríos de Mendoza no presentan caudales 
constantes durante el año, por lo que en ciertos períodos no logran satisfacer las 
demandas adecuadamente. Con la construcción de azudes y diques eso fue 
modificándose, para poder regular y distribuir el agua para sus diferentes usos, 
satisfaciendo las demandas según las épocas del año en que se requieran. 
 
Los oasis le deben su existencia a los sistemas de conducción del agua, que permite 
poner a disposición del hombre ese recurso en el momento y el lugar óptimos para 
el desarrollo de distintas actividades, como el riego agrícola, el uso industrial y el 
consumo humano, entre otras. En Mendoza se han desarrollado algunos términos 
propios para designar  los cauces y otros elementos presentes en ella, acorde a su 
función. Así podemos mencionar: 

 
¶ Dique: Barrera que se utiliza para controlar o contener agua. Debido a las 

escasas lluvias en nuestra Provincia, fue necesario construir diques 
derivadores y embalses en los ríos para lograr una mejor regulación y un 
óptimo aprovechamiento del recurso hídrico. De esa forma se garantiza la 
dotación de agua durante todo el año para todos los usos, ya que los ríos de 
Mendoza no presentan el mismo caudal durante todo el año. Existen diques 
de distinto tipo, según las funciones que cumplen:  
 

o Dique de derivación o azud: distribuye el agua a las zonas de riego, 
cuyo manejo se efectúa a través de compuertas. De allí nacen los 
canales matrices. Un ejemplo de este tipo es el Dique Cipolletti, 
ubicado en Luján de Cuyo. 
 

o Dique presa o embalse: Posibilita atender la demanda de agua 
durante todo el año, ya que acumula el recurso hídrico para su 
distribución en épocas de escasez. Ejemplo de éste es el Embalse 
Potrerillos, ubicado entre Luján de Cuyo y Las Heras. 
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o Dique de defensa: Desvía o contiene el agua de los aluviones. 

Ejemplos de éste son los Diques Frías, Papagayos y Maure. 
 

¶ Canales matrices: Nacen en azudes y diques de cabecera y, por su 
importancia, sirven a diferentes zonas agrícolas. En general, en ellos no hay 
tomas que sirvan directamente a propiedades agrícolas. 
 

¶ Canales: Conducciones que nacen en una captación desde ríos o arroyos, 
aunque en su gran mayoría derivan en un canal matriz. Su misión es acercar 
el agua hasta los lugares en que es aplicada. 
 

¶ Ramas: Cauces secundarios que derivan sus aguas de los canales, 
conduciéndolas en el interior de las zonas bajo riego y distribuyéndolas 
hacia los cauces en los que se ubican las tomas de las propiedades servidas 
con el recurso hídrico. 
 

¶ Hijuelas: Derivan de las ramas y su función es netamente distributiva, ya 
que sobre ellas se ubican las tomas de riego de los usuarios del agua 
destinada a los cultivos. 
 

¶ Ramos: Cauces cuaternarios que derivan de hijuelas y sirven a 
propiedades cuya ubicación no les permite servirse de las hijuelas. 
 

¶ Red de desagües y drenajes: Paralelamente a la red de riego, existe otra 
extensa red en la que los desagües son los elementos que conducen los 
excedentes de agua provenientes de riego. La red de drenajes capta las 
aguas que circulan bajo la superficie del terreno, siendo particularmente 
necesarias en las zonas bajas. 
 

4.1.3.5 Balance Hídrico Provincial  
 

El problema de la limitada oferta hídrica, ha sido una constante en el desarrollo de 
la región, aún desde la época de la Colonia. La disponibilidad hídrica se reduce a la 
mitad del promedio mundial, y es más grave en el área del Río Mendoza, con un 
índice de 1.620 m3/hab/año, considerado por muchos especialistas, inferior al 
nivel crítico. La Tabla 1, muestra el balance hídrico anual con los volúmenes de 
oferta y demanda para cada cuenca. 
 
A partir de la década del cincuenta, se practicó una política para la utilización de 
los acuíferos subterráneos, con el objeto de complementar y sustituir el déficit de 
agua superficial para riego y abastecimiento humano. Mendoza es la provincia con 
mayor explotación de agua subterránea del país, cuenta con 19.963 derechos 
registrados. Entre los años 1967 ɀ 1972 se construyó el mayor número de 
perforaciones, en este período se sumaron tres factores determinantes para las 
inversiones del sector privado en agua subterránea: 1) Una situación de 
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prolongada sequía, 2) Alta rentabilidad del sector primario, es especial el 
vitivinícola, y 3) Exenciones impositivas aplicadas a las inversiones en las zonas 
áridas. 
 
A la infraestructura de agua superficial descripta anteriormente deben añadirse los 
reservorios de agua subterránea, estimados en 23.000 Hm3, que constituyen 15 
veces la capacidad  de todos los embalses construidos. Los acuíferos aseguran el 
papel fundamental de regulación plurianual del recurso hídrico y son la principal 
fuente de agua en años hidrológicos pobres. 
 
TABLA 1: Balance de la oferta y demanda hídrica anual (2002) 

CUENCAS 

OFERTA DEMANDA 

Agua superficial Agua Subterránea  TOTAL TOTAL 

Derrame 
Medio (Hm3) 

Pos. Distribuir (1) 
(Hm3) 

Pos. de extraer (2) 
(Hm3) 

(3) = (1) + (2) 
(Hm3) 

(Hm3) 

Mendoza 1.585,0 1.278,0 1.021,4 2.299,4 1.436,3 

Tunuyán Superior e 
Inferior 

1.198,0 1.198,0   1.198,0 1.366,5 

Diamante 1.182,0 1.123,0 85,8 1.208,8 934,3 

Atuel 1.091,0 960,0   960,0 1149,4 

Malargüe 305,0 305,0 0,5 305,5 259,5 

Grande - Colorado 3.345,0 107,0   107,0 20,8 

Valles Intermontanos y 
afluentes menores 

35,0 35,0 0,3 35,3 11,3 

TOTAL 8.741,0 5.006,0 1.108,0 6.114,0 5.178,1 

FUENTE: Departamento General de Irrigación - Mendoza 

(1) Volumen medio anual, posible de distribuir con la infraestructura existente. 
(2) Volumen medio anual posible de extraer en función de la infraestructura existentes. 
(3) Oferta total agua superficial más agua subterránea 
(4) Demanda total anual para distintos usos 
s/d   Sin datos. 

 

A fin de mejorar la operación de los embalses y de prever distintos aspectos en 
cuanto al uso de sus aguas, actualmente se realizan pronósticos de escurrimientos 
de los ríos por fusión nival a nivel estacional (octubre ɀ marzo) los que permiten 
predecir los caudales medios mensuales que se pueden esperar. Lamentablemente, 
estos pronósticos a nivel mensual son considerados como demasiado largos, lo que 
reduce las posibilidades de realizar previsiones más precisas a través de la 
operación de los embalses, haciendo que la utilización del recurso sea ineficiente 
en este sentido. Esta ineficiencia repercute en la sustentabilidad socioeconómica 
de la región, ya que a veces ocurre que diferentes usos compiten entre sí, 
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resultando en que los niveles de agua en los embalses no acompañan a los 
diferentes objetivos. Así, por ejemplo, la protección contra crecidas necesita de 
niveles bajos en los embalses, para almacenar y laminar las crecidas (evitar el paso 
de caudales exageradamente altos) y, por otra parte, esos bajos niveles suelen 
perjudicar la disponibilidad de agua para otros usos, como para la producción 
energética. Por lo expuesto, resultaría conveniente realizar los pronósticos con un 
intervalo semanal en vez de mensual, como ocurre actualmente. 
 

En la Tabla 2, se agrega un resumen del balance hídrico provincial separado por 
cuencas; según datos estimados en por la UNCuyo (2004) en Estudio sobre 
Diagnóstico Físico Ambiental de la Provincia de Mendoza. 
 
TABLA 2: Balance de la oferta y asignación por Cuencas (2004) 

Balance Hídrico 
Oferta Asignación 

Exceso de 
agua 

Hm3 Hm3 Hm3 

Cuenca Norte 3.449 3.272 177 

Cuenca Centro 935 808 127 

Cuenca Sur 2.665 1.505 1.160 
FUENTE: Diagnóstico Físico Ambiental ï UNCuyo 2004 

 
 

 
Figura 4: Gráfico distribución exceso de agua por asignación 

 

 
Pérdida de agua por ineficiencia de uso 
 

Las pérdidas de agua en el uso agrícola se deben a: 1) Pérdidas por infiltraciones 
en los canales de riego sin revestir o con revestimientos deteriorados, y 2) 
Pérdidas por agua en la aplicación de riego en fincas por excesos o requerimientos 
de lixiviación (pérdidas de conducción y de distribución). Existen además, otro tipo 
de pérdidas originadas por un manejo ineficiente de la red de canales y de los 
turnados (pérdidas de tipo administrativo). 
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En el uso doméstico la tarifa de agua potable no es volumétrica sino por sistema de 
ȰÃÁÎÉÌÌÁ ÌÉÂÒÅȱȢ %ÓÔÏ ÎÏ ÇÅÎÅÒÁ ÌÏÓ ÉÎÃÅÎÔÉÖÏÓ ÅÃÏÎĕÍÉÃÏÓ ÎÅÃÅÓÁÒÉÏÓ ÐÁÒÁ ÒÅÁÌÉÚÁÒ 
un uso eficiente del agua en la etapa de consumo. 
 
A través del tratamiento secundario, más del 80% del agua consumida puede ser 
reutilizada para riego en las Áreas de Cultivos Restringidos (ACRE). En la Cuenca 
Norte esto implica un aporte de 123 hm3/año. 
 
4.1.3.6 Cuenca del Río Mendoza 
 

El sitio de implantación del proyecto se encuentra localizado en el Departamento 
de Las Heras, Distrito de Capdevila. Este sitio se ubica dentro de la Cuenca del Río 
Mendoza, por ello nos interesa en particular esta cuenca. En la Figura 5, vemos el 
detalle de localización geográfica de la cuenca y del sitio de implantación del 
proyecto. 
 
 
 

 
 

Figura 5: Cuenca del Río Mendoza 
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Características del Río Mendoza 
 

El río Mendoza nace en la Cordillera del Límite al Noroeste de la provincia, y 
recorre 273 km, hasta las Lagunas del Rosario en su límite norte. En la cuenca de 
este río, la altitud varía desde los 600 msnm hasta 6.000 msnm, en la frontera con 
la República de Chile. 
 

Este río tiene la mayor parte de su cuenca imbrífera (9.000 km2) en la Cordillera 
Principal donde se originan sus tres afluentes más importantes, los ríos Cuevas 
(6,4 m3/s), Vacas (4,5 m3/s) y Tupungato (21,5 m3/s), aunque también recibe 
aportes de la Cordillera Frontal y la Precordillera a través de otros cursos de 
menores caudales y escurrimientos sub-superficiales. 
 
Aguas arriba de Cacheuta, tiene 7.709 km2, de los cuales 726 km2 
(aproximadamente el 10%), está cubiertos por nieves perennes, dentro de cuya 
superficie hay 153 km2 de área de glaciares. La precordillera abunda en cursos de 
ríos secos. Puente de Inca, en la alta cordillera, recibe solamente el 16% de su 
precipitación durante los meses de verano, que se extienden desde noviembre 
hasta abril; el 84% de las precipitaciones se originan durante los meses de 
invierno, es decir, entre mayo y octubre. Las pequeñas cantidades de nieve que 
caen en la precordillera al este de Uspallata, al derretirse se insumen o se evaporan 
y casi no contribuyen caudales a la economía del Río Mendoza. 
 
Su módulo, para casi cien años de mediciones, es de 50 m3/s . Es el más caudaloso 
de la provincia y está regulado por el Dique Potrerillos con una capacidad de 
embalse de 450 Hm3, que actúa como regulador estacional y eventualmente anual. 
 
Luego de atravesar el dique Potrerillos, ingresa al Cañadón de Cacheuta 
(Precordillera) y, a partir de allí, al fluir sobre materiales no consolidados 
permeables comienza a infiltrar parte de su caudal, alícuota que al percolar 
profundamente da origen a la recarga de acuíferos.  
 
Poco antes de salir del cañadón mencionado se deriva parte de su caudal 
(aproximadamente 32 m3/s como máximo) para su turbinado en la Central 
Hidroeléctrica de Cacheuta (EDEMSA). Esa dotación es reintegrada al lecho del río 
unos 5 km aguas abajo de su punto de ingreso a la cuenca, luego de ser turbinado 
por segunda vez en la Central Hidroeléctrica Álvarez Condarco (EDEMSA). 
Consecuencia de ello, cuando el río tiene un caudal inferior a los 32 m3/s 
mencionados, el tramo entre el punto mencionado y Álvarez Condarco no conduce 
agua y se suspende la recarga en el mismo. A partir de Álvarez Condarco, sus aguas 
continúan desplazándose hacia el este hasta alcanzar el Dique Las Compuertas a 
los 5 km. 
 
En ese dique se deriva agua para aprovechamiento de diversos tipos: se retiran 
aproximadamente 15 m3/s para refrigeración de la usina térmica Las Compuertas 
(y los reintegra aguas abajo del dique); 1,5 m3/s para uso industrial; 4 m3/s  para 
consumo poblacional y una cantidad variable y no permanente para riego agrícola 
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(canales Compuertas y Primero Vistalba). El resto del agua, al cual se le han 
devuelto los 15 m3/s de refrigeración, continúa moviéndose en la misma dirección 
para, luego de recorrer 6 km, llegar al dique Cipolletti. 
 
Todo el trayecto mencionado en el párrafo anterior (15 km), constituye el sector 
de recarga de acuíferos más importante que se produce a través del lecho del río 
dado que, salvo las extracciones sin reintegro mencionadas, conduce 
prácticamente todo su caudal en forma permanente en zona de acuífero libre. 
 
En realidad, el curso del río continúa hacia el Oeste sobre acuífero libre hasta el 
paraje conocido como El Paraíso (2,5 km), pero sólo conduce agua cuando se 
supera la capacidad de derivación en el Dique Cippolletti (aproximadamente 100 
m3/s) o cuando es necesario eliminar las arenas acumuladas en su cámara 
desarenadora (esto ocurre con frecuencia, principalmente en los dos primeros 
meses de verano). A partir de ese paraje, el río Mendoza comienza a internarse en 
la zona de acuíferos confinados (o semiconfinados) y, cuando el nivel del agua del 
acuífero freático supera la cota de su lecho, se desempeña como dren hasta su 
confín. 
 
El Dique Cipolletti, es el azud derivador cabecera del sistema de distribución del 
río Mendoza. A partir de él nacen el canal matriz Margen Derecha, cuyos canales 
derivados distribuyen el agua para regadío de la subcuenca El Carrizal, que es un 
apéndice de la cuenca Norte, y hacia la margen izquierda del río, el canal Gran 
Matriz. Este canal es el de mayores dimensiones y el que conduce los mayores 
caudales para entregarlos en el Gran Comparto a otros dos grandes canales: el 
canal Cacique Guaymallén, cuyos cauces derivados distribuyen el agua en el Tramo 
Superior, y el Canal Matriz San Martín o Margen Izquierda, que conduce aguas para 
el Tramo Medio y el Tramo Inferior. 
 
La red secundaria de canales que derivan de los principales mencionados en el 
párrafo anterior es sumamente extensa e intrincada, y recorre más de 3.400 km, de 
los cuales 450 km son revestidos. Desde el punto de vista jerárquico, los canales 
matrices derivan canales, de estos ramas, y de éstas hijuelas y, finalmente, de éstas 
los ramos. Del total de la red, menos del 13% se encuentra impermeabilizada. Esta 
situación da origen al proceso de infiltración en el lecho de los canales que, dada su 
magnitud, es muy importante como contribución a la recarga de los acuíferos. En 
realidad, no toda el agua que se infiltra en ellos es aprovechable económicamente 
para los usos actuales si se pretende extraerla por bombeo.  
 
Respecto de la red de drenaje, existen colectores de uso mixto (desagüe y riego) y 
simple, siendo su longitud total superior a los 380 kilómetros. En la Figura 6, se 
puede ver la red de distribución de la cuenca. 
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Figura 6: Canales de distribución ï Cuenca Río Mendoza 

 
Sólo aquella parte que se infiltra en los canales trazados sobre zona de acuífero 
libre mantiene su aptitud; la que se infiltra en los canales que se encuentran en 
zona de acuíferos confinados se incorpora al acuífero freático, que se encuentra 
salinizado, y al combinarse con él desmejora sustancialmente su calidad. 
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Las aguas del río Mendoza se encuentran comprometidas para diversos usos a 
través de concesiones. Éstas se conocen como derechos, están expresados en 
equivalentes hectáreas y han sido otorgados durante parte de los siglos XIX y XX 
para usos agrícolas, industriales, fuerza motriz y abastecimiento poblacional. 
 
En cuanto a los caudales, el río Mendoza tiene un módulo anual de unos 50 m3/s, 
un derrame anual superior a los 1.542 Hm3, con caudal medio máximo de 115,1 
m3/s y caudal medio mínimo de 25,6 m3/s, para la serie correspondiente a los 
últimos diez años. Y el principal consumo hídrico de la cuenca lo efectúa el sector 
agrícola, que utiliza el 89% de los recursos hídricos superficiales. 
 
El Departamento General de Irrigación estima que el aprovechamiento es del 
orden del 60%. En la Tabla 3,  se pueden observar las concesiones mencionadas 
agrupadas por los derechos agrícolas, es decir, los derechos de riego propiamente 
dichos. 
 
TABLA 3: Concesiones agrícolas del Río Mendoza 

Sistema 
Explotaciones 

agrícolas 
Arbolado 
público 

Otros Totales 

Cipolletti/Compruertas 83.141 3.029  86.170 

Arroyos y vertientes 13.015 245 12.680 25.941 

Totales 96.156 3.274 12.680 112.111 

FUENTE: Departamento General de Irrigación - Mendoza 

 
La ecuación del coeficiente de agua para riego, dependiendo del caudal disponible, 
se establece como la relación entre éste y la superficie empadronada. En el Río 
Mendoza, el promedio anual de la década 2000-2010, es de 0,77 
litros/segundo/hectárea/año.  Este valor fluctúa en el año entre 0,4 y 1,9, de 
acuerdo al caudal, al cultivo, a la época del año, a las tierras abandonadas y a la 
infraestructura, entre otros elementos. 
 
Balance Hidrológico de la Cuenca Río Mendoza 
 

Las superficies cultivadas utilizadas corresponden al Censo Nacional Agropecuario 
(CNA, 1988), actualizado por el Departamento General de Irrigación en 1993/94. 
En virtud de esa información se pudieron estimar las superficies cultivadas 
afectadas por diferentes fuentes de agua para riego, acorde con lo indicado en la 
Tabla 4. 
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TABLA 4: Sistema de riego en la Cuenca del Río Mendoza 

Riego con agua superficial exclusiva:    40.755 ha (51%) 

Riego con agua subterránea exclusiva:  16.596 ha (21%) 

Uso conjunto  22.303 ha (28%) 

 Subtotal:79.654 ha 

 
FUENTE: Censo Nacional Agropecuario 1998 y Departamento General de Irrigación 

 
 
4.1.3.7 Caracterización del fenómeno aluvional en la Zona de Estudio 
 

La ciudad de Mendoza y su entorno, el Gran Mendoza, se encuentran ubicados 
junto a una serie de pequeñas cuencas aluvionales, sobre la planicie aluvial al Este 
del Piedemonte y las estribaciones orientales de la Precordillera. Es una zona árida 
a semiárida, con precipitaciones medias anuales de 250 mm, las cuales ocurren 
principalmente en el verano, caracterizadas como de gran intensidad, de tipo 
convectivas, torrenciales, intermitentes y de corta duración. Durante el resto del 
año prácticamente no llueve. 
 
Esas precipitaciones que caen en las cuencas de recepción aluvionales, pueden dar 
lugar a crecientes de notable magnitud que originan aluviones que fluyen por los 
zanjones y cauces, habitualmente secos y que a su vez desembocan en cauces 
mayores sobre la bajada pedemontana hasta alcanzar la planicie aluvial. Como 
consecuencia, se producen anegamientos e inundaciones en los barrios periféricos 
del Gran Mendoza, muchas veces llegando a afectar al centro de la ciudad. 
 
Estas cuencas presentan: sedimentos disgregables en superficie, accidentada 
configuración del terreno, mayor superficie expuesta, pendientes significativas, 
una densa red de drenaje formada por zanjones, cauces de arroyos secos, una 
concentración lineal del escurrimiento pluvial y escasísima cubierta vegetal, 
integrando un ambiente natural fácilmente vulnerable. 
 
Históricamente, la ciudad de Mendoza, ha soportado severas inundaciones, 
derivadas del hecho de estar asentada en el piedemonte de la Precordillera Andina, 
en el cono de deyección de varias cuencas aluvionales. Existen antecedentes 
comprobados de problemas aluvionales desde el año 1607 (Mendoza fue fundada 
por españoles encabezados por Don Pedro del Castillo en el año 1561). Dichos 
antecedentes se encuentran plasmados en antiguos documentos manuscritos, 
generalmente de sacerdotes y vicarios jesuitas y de altas autoridades de la época. 
 
Síntesis de los eventos más importantes, aunque los antecedentes sobre aspectos 
socio-económicos sean escasos: 
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¶ En 1716 una gran inundación destruyó gran parte de los edificios céntricos, 
entre los que se hallaban la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto. 

¶ En 1754 una inundación puso en peligro a los pobladores de la vieja ciudad 
fundada  en 1561. 
 

¶ En 1895 se precipitó sobre la ciudad y alrededores una lluvia de 
características inusuales, provocando una verdadera catástrofe. El agua que 
descendía de la cerrillada oeste arrastraba a su paso puentes, troncos de  
árboles, numerosos quioscos de la sierra y posteriormente ropas, muebles, 
animales muertos y enseres de las casas de los barrios pobres situados al  
Oeste de la ciudad. Este aluvión produjo 24 muertos, 200 heridos e 
infinidad de familias sumidas en la miseria por haberlo perdido todo. 

¶ Otros daños históricos se produjeron en diciembre de 1918, marzo de 1919, 
enero y febrero de 1920, marzo de 1921, enero y diciembre de 1939. 
 

¶ En enero de 1970 se produjo una fuerte tormenta que precipitó sobre la 
cuenca del zanjón Frías y provocó la destrucción del dique homónimo, 
debido a que las crecientes superaron la capacidad de evacuación del agua 
del primitivo dique sobre el zanjón. Como consecuencia de la ruptura, se 
originó una avalancha de agua y lodo que inundó la zona de influencia; los 
aluviones superaron en algunos lugares el metro y medio de altura y 
prácticamente toda la ciudad resultó afectada, con 24 víctimas fatales y 
entre 1500 a 2000 accidentados y daños materiales millonarios. 

 
Las crecientes que se producen en las cuencas aluvionales son características de 
las zonas áridas y semiáridas. Son originadas por tormentas intensas de verano, 
producidas por convección térmica, generalmente de corta duración, y que traen 
como consecuencia la rápida generación de un volumen considerable de agua, que 
escurre por los cauces evacuadores naturales. 
 
La época en que se producen tales fenómenos, de acuerdo con el régimen 
climatológico de la región, es la que corresponde al período estival, 
aproximadamente desde mediados de noviembre a mediados de marzo. 
 
En la mayoría de los casos, las crecientes aluvionales son conducidas y evacuadas 
por cauces aluvionales que permanecen secos durante todo el año, o sea que 
solamente conducen las aguas precipitadas durante la tormenta y a lo largo del 
tiempo de duración de la avenida. En general, estos cauces desembocan en los ríos 
principales o en canales colectores construidos para tal fin. En este caso el río se 
convierte en un evacuador de crecidas, debiendo prestar especial atención en este 
caso a las tierras de ribera. La relación entre el caudal de una avenida de origen 
aluvional y el de régimen permanente (caudal base) de un río puede ser hasta 40 
veces superior a este último. Para arroyos efímeros puede ser de 200 a 400 veces 
mayor. 
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Del piedemonte bajan innumerables cauces de diferente importancia, en dirección 
Oeste ɀ Este. Mendoza, que está situada donde el piedemonte se va transformando 
en planicie, los intercepta. Hoy, los Departamentos de Capital, Godoy Cruz, 
Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján, han quedado surcados por una serie de 
canales que han tratado de respetar lo que la naturaleza ha impuesto desde el 
comienzo; una gran cantidad de esos cauces naturales, han desaparecido y otros se 
han convertido en calles. Los cauces más importantes se han respetado y hoy son 
canales que conducen el agua retenida y laminada por los diques aluvionales al 
colector principal. En la Figura 7, se puede observar el sistema de defensa 
aluvional de la Zona Metropolitana de Mendoza. 
 

 
Figura 7: Colectores Aluvionales ï Cuenca Río Mendoza 
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Los problemas aluvionales surgen debido a la insuficiente capacidad de 
conducción con que cuentan dichos canales y a las características peculiares del 
sistema de drenaje pluvial. Esta insuficiencia puede atribuirse tanto a la 
disminución paulatina de su pendiente, como a la dismunición de su sección 
cuando pasa por la ciudad (presión urbanística). 
 
Los diques aluvionales forman una especie de escudo que normalmente protege de 
una forma efectiva a la ciudad de las avenidas que se forman en estas cuencas, las 
cuales poseen una importante pendiente media y por consiguiente, cortos tiempos 
de concentración y elevados caudales pico. 
 
A continuación definimos algunos de los términos utilizados en el fenómeno 
aluvional: 
 
¶ Torrente: Se define al torrente como aquella coriente natural de agua cuyas 

crecidas son súbitas y violentas; sus pendientes fuertes e irregulares y que, 
por regla general, deposita en ciertas partes del cauce los materiales 
acarreados por las aguas, lo cual es causa de que divaguen en el momento 
de las crecidas. En esta definición se atribuyen a los torrentes dos 
características esenciales, la intensidad y repentina aparición de las 
crecidas, y la magnitud e irregularidad de sus pendientes. 
 

¶ Avenidas: Una avenida o creciente puede definirse como un escurrimiento 
relativamente alto, comparado con los valores medios normales de un 
cauce. Su medición puede efectuarse en forma relativa, determinando la 
altura de agua por medio de una escala, o en forma absoluta calculando el 
caudal de la descarga. Cuando en un tramo determinado de un cauce se 
excede la capacidad de conducción del cauce y las aguas escurren fuera de 
los límites del mismo, se dice que la corriente ha alcanzado su nivel de 
avenidas. No existe una relación general entre el rendimiento anual de una 
cuenca y el escurrimiento de avenidas. El rendimiento de agua puede 
definirse como la cantidad de escurrimiento dividida por el área de la 
cuenca de aporte. El escurrimiento de avenidas es producto de una 
precipitación intensa, pero pueden ser ocasionadas por otros factores como 
la falla de una presa de embalse cuando su vaso de almacenamiento está 
lleno, o la apertura rápida de compuertas de un aprovechamiento 
hidroeléctrico al colmatarse la capacidad por la ocurrencia de 
precipitaciones intensas. 
 

¶ Escorrentía: Una vez producida la precipitación, el agua puede llegar a los 
cauces colectores siguiendo uno o varios caminos desde el putno en que cae 
sobre la superficie. Una parte del agua caída fluye sobre la superficie del 
suelo, constituyendo la denominada escorrentía superficial, mientras que 
otra parte se infiltra en el terreno natural, en mayor o menor grado según 
su naturaleza, o es interceptada por el follaje de la vegetación para 
evaporarse posteriormente. La precipitación es el factor principal que 
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determina el caudal. La secuencia de los fenómenos es tal que la escorrentía 
va retrasada en relación con la precipitación que la produce, dependiendo 
este retraso de las características geomorfológicas de la cuenca. 
 

¶ Abstracción inicial: La abstracción incluye la intercepción de la 
precipitación por la vegetación del terreno, el almacenamiento en 
depresiones en la superficie del suelo a medida que el agua se acumula en 
ellos, e infiltración de agua en el suelo. Las abstracciones por intercepción y 
almacenamiento en depresiones se estiman con base en la naturaleza de la 
vegetación y de la superficie del terreno o se suponen despreciables en una 
tormenta grande. El Soil Conservation Service (1972) desarrolló un método 
para calcular las abstracciones de la precipitación en una tormenta. Pero en 
la tormenta como un todo, la profundidad del exceso de precipitación (la 
porción de lluvia que realmente produce escorrentía) es siempre menor o 
igual a la profundidad de la precipitación (p). De igual manera, después que 
se inicia la escorrentía, la profundidad del agua retenida en la cuenca es 
menor o igual a la retención potencial máxima. 
 
Al estudiar los resultados obtenidos para muchas cuencas experimentales 
pequeñas, se desarrolló una relación empírica que está vinculada a la 
superficie del terreno. Para estandarizar estas curvas se definió un número 
ÁÄÉÍÅÎÓÉÏÎÁÌ ÄÅ ÃÕÒÖÁ #.ȟ ÔÁÌ ÑÕÅ πЅ#.ЅρππȢ 0ÁÒÁ ÓÕÐÅÒÆÉÃÉÅÓ 
impermeables CN =100, y para superficies naturales  CN<100. 

 
4.1.3.8 Características Aluvionales del sitio de implantación 
 
El terreno donde se construirá el Centro Ambiental, se ubica en el Departamento 
de Las Heras, y está situado sobre el costado Oeste de la Ruta Nacional Nº40, que 
une Mendoza con San Juan, en el Distrito del Borbollón. En la Figura 8, se puede 
observar el entorno del terreno y su red de drenaje general. 
 
El cauce más importante del entorno del terreno de implantación del proyecto, es 
el Colector Las Heras, cuya traza tiene sentido O-E y discurre contiguo al límite 
norte del Establecimiento Depurador Campo Espejo. La cuenca de aporte de dicho 
cauce está en el orden de los 130 km2 y se encuentra situada hacia el Sur del Cerro 
Arco. 
 
El segundo cauce en importancia es el denominado Canal Moyano, cuya dirección 
está casi alineada con la N-S. Además de ser un colector pluvial, cumple la función 
de transportar hacia el ACRE (Área de Cultivos Restringidos Especiales) de Campo 
Espejo los líquidos cloacales tratados, de buena parte del Gran Mendoza, los cuales 
son utilizados en reuso agrícola. Los valores de análisis de laboratorio de los 
efluentes del Canal Moyano, son realizados por el Departamento General de 
Irrigación, se agregan dos de ellos en  Anexo 9: Monitoreo calidad del agua del 
Canal Moyano. La superficie bajo riego está en el orden de 2.700 has. Tiene un 
caudal base medio anual de 1,5 m3/s, el cual se incrementa ante la ocurrencia de 
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precipitaciones. Sobre este canal se realizará al vuelco de los desagües pluviales 
del Centro Ambiental El Borbollón, desde una pileta de almacenamiento prevista 
en el proyecto, y previo autorización del Departamento General de Irrigación. 
 

 
 

Figura 8: Red de drenaje del terreno de implantación del proyecto 

 
 
Ambos cauces, el Colector Las Heras y el Canal Moyano, se unen en el vértice N-E 
del Establecimiento mencionado, tomando hacia el Norte. Aguas abajo de la 
convergencia de estos cauces se encuentra un terraplén de cierre que conforma un 
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