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I.- PRESENTACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME 2 

Los productos se organizan de la siguiente manera: 

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES, en un análisis multiescalar por cada sistema con sus 
potencialidades y restricciones e incluye conclusiones, ampliando lo solicitado en bases en una 
escala comunal y urbana. 

DIAGNÓSTICOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, de equipamiento, capacidad vial, 
fundado de riesgos y patrimonio, así como de la factibilidad sanitaria, ampliando lo solicitado en 
bases con una profundización para cada estudio complementario (Fundado de riesgo, Factibilidad 
Vial,  Equipamiento, Factibilidad Sanitaria y Patrimonio) 

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

PROCESO DE LA EAE, que incluye el registro del proceso de publicación de inicio y el 
diagnóstico ambiental estratégico. 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, con el reporte de las 
actividades desarrolladas  

II.- DIAGNOSTICO POR COMPONENTES 

II.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO  

Área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia en base a información IDE 

El área del estudio de Plan Regulador Comunal de El Quisco corresponde al actual área urbana, 
definida a partir del Plan Regulador Comunal vigente desde el año 1994, en complementariedad 
con las zonas de extensión urbana contenidas en el Plan Regulador Intercomunal (en adelante 
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PRI) de Valparaíso, Satélite Borde Costero Sur, que incorpora a todas las comunas de la provincia 
de San Antonio con excepción de Santo Domingo. 

II.2 MARCO REGULATORIO VIGENTE  

II.2.1.- Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite borde costero sur  

La comuna de El Quisco pertenece al sistema intercomunal regulado por el Plan Regulador 
Intercomunal de Valparaíso, Satélite Borde Costero Sur (PRIVSBCS), que incorpora a su territorio 
de planificación las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio; 
avanzando dentro de ellas al reconocimiento de las áreas urbanas definidas por los planes 
reguladores de cada comuna, así como también la asignación de zonas de extensión urbana, de 
resguardo, y la identificación de áreas rurales. Para la comuna de El Quisco, el PRIVSBCS regula 
la totalidad del territorio comunal, reconociendo el área urbana y estableciendo una serie de zonas 
de extensión urbana donde se admiten los usos residenciales; entre ellas cabe destacar la 
asignaci·n del poblado de óEl Totoralô como ZEU 5. Adem§s de las §reas habitables, el 
instrumento intercomunal de planificación reconoce y resguarda las quebradas y cursos de agua 
como ZPCP; por último, se resguarda la actividad silvoagropecuaria de las zonas ubicadas en el 
extremo oriental de la comuna a partir de las zonas rural y excluida del desarrollo urbano.  

Zonificación de PRIVSBCS en El Quisco 

Fuente: Elaboración propia en base a IDE 

De la composición de densidades que fija el instrumento intercomunal en la comuna de El Quisco, 
compete destacar la asignación de una densidad promedio para el área urbana de 28 hab/há,  
con un tope de 600 hab/há para cada zona. Este valor promedio es de todas formas un valor bajo, 
en comparación con las densidades que se asignan a las zonas de extensión urbana 1, 2 y 4, de 
75, 85 y 50 hab/há respectivamente. La definición normativa que rige a este plan intercomunal 
difiere de las instrucciones vigentes en el contexto de la Ley y de la Ordenanza General. En los 
contenidos que establece disposiciones para el suelo fuera de aquel delimitado por el limite 

SIGLA DENSIDAD 

ZU 28 Hab/há* 

ZEU 1 75 Hab/há 

ZEU 2 85 Hab/há 

ZEU 4 50 Hab/há 

ZEU 5 No definida 

ZEDU No aplica 

ZR No aplica 

ZPCP No aplica 

ZBC (1,2,3) No aplica 
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urbano, se produce una interpretación confusa respecto de la aplicación del Art. 55 de la LGUC. 
Si bien indica que los usos fijados en las zonas de extensión prevalecen sobre aprobaciones vía 
Art. 55, se refieren a casos que se solicitaran después de la vigencia del PRI. Por otra parte 
agrupa en el concepto de ñzona ruralò para la aplicaci·n del mencionado Art. 55 las ZR, ZEDU y 
ZIS. 

II.2.2.- Plan Regulador Comunal  

La comuna de El Quisco cuenta con un Plan Regulador Comunal cuya promulgación fue 
publicada en el diario oficial el día 25 de noviembre de 1994. El área urbana de la comuna mide 
1.499,8 Hás y ella se caracteriza por contar con una zonificación estructurada en torno a franjas 
homogéneas paralelas en sentido norte sur.  

Zonificación PRC El Quisco vigente Zonificación Seccional Isla Negra 

Se verifica en general la determinación de 
densidades bajas dentro del área urbana, de 
40 hab/há en las zonas Z3 y Z6, 
anteriormente destacadas por su alta 
superficie predial mínima; de 100 hab/há el 
resto de las zonas que admiten usos 
residenciales con excepción de la zona Z5, 
que además de contar con los tamaños 
prediales más pequeños, permite la 
concentración de hasta 400 hab/há en su 
espacio de aplicación. La Z5 corresponde a 
la estrategia específica de conformación de 
un barrio que diera cabida a la vivienda 
social, sin embargo, sus condiciones de 
infraestructura y lejanía del área céntrica 
restringen el acceso de la población a 
equipamientos y servicios urbanos.  

La modificación parcial contenida en el 
seccional de Isla Negra incorpora dos zonas 

de vivienda, Z1 V y Z2, que concentran las mayores densidades con 100 hab/há. La zona Z4 
tiene una densidad indefinida pero una superficie de subdivisión predial mínima menor, lo que 
significa mayor intensidad de uso de suelo. En la parte sur de la comuna, esta modificación define 
la Z3 caracterizada por una baja densidad (40 hab/há) y predios grandes en comparación al resto 
del área urbana con 1.000 m2 como superficie mínima. Se establece la zona ZPH con una 
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superficie predial mínima de 2.000 m2 y 16 metros de altura, lo que generó conflictos con la 
comunidad. La Z9C conforma un área de respaldo para el desarrollo de iniciativas turísticas con 
mayor altura.  

En general, la gran cobertura territorial de pocas zonas del instrumento da lugar a la consolidación 
de una ciudad homogénea que no refleja las particularidades del sitio urbano. Consideraciones 
como la base topográfica de la ciudad, o las distinciones entre patrones de asentamiento histórico, 
etc. Elementos como el borde costero y las quebradas son reconocidas por el Plan pero no 
cuentan con la zonificación consecuente con una estrategia que potencie su resguardo. 

Por último, en lo que refiere a la asignación de densidades, las zonas del PRC vigente promueven 
un desarrollo urbano promedio de 92,3 hab/há, cuando el promedio máximo según lo determina 
el PRI es de 28 hab/há.  

II.3 DIAGNÓSTICO DE SISTEMA NATURAL 

II.3.1.- Atmósfera 

La comuna de El Quisco posee un clima templado-cálido con influencia mediterránea, que 
abarca todo el borde costero de la Región de Valparaíso. Este clima también se denomina 
templado cálido con lluvias invernales (Csb) según la clasificación de Köppen y confieren a la 
comuna un atractivo para las actividades turísticas. La moderación marítima de las temperaturas, 
no sólo regula la amplitud térmica anual sino también la diaria; convirtiéndose en una ventaja de 
habitabilidad respecto a asentamientos en la misma latitud sin influencia oceánica. 

Se diagnostican cambios en términos climáticos, cuya tendencia se asociaba a cambios 
ecosistémicos y por lo tanto también asociados en la productividad, debido a su influencia en el 
entorno natural. Estos datos revelan, al comparar las variables promedio con el escenario futuro 
2050, un aumento en la variable de temperaturas de 2° C y una clara disminución de las variables 
precipitaciones de cerca de 80 mm. Además de los impactos asociados al déficit hídrico y la 
actividad agrícola, sobre la comuna de El Quisco es la posibilidad de aumento del nivel del mar y 
las consecuencias sobre la infraestructura costera que esto conlleva. 

II.3.2.- Agua 

La localización de la comuna se encuentra asociada a cuencas costeras, que se constituyen como 
hoyas hidrográficas de menor escala, que se originan en la Cordillera de la Costa y desembocan 
en el Océano Pacífico, todas de alimentación pluvial, por lo que el aumento de su cauce tiene 
relación directa con la distribución de las lluvias durante el año. Las quebradas presentes definen 
la configuración del territorio por sus fuertes pendientes que se extienden por el centro del área 
urbana.  

Los drenes más importantes son los esteros El Totoral, de Carvajal, del Rosario de Córdova, las 
quebradas Las Petras, El Batro, Pinomar, de Córdova y El Membrillo. Adicionalmente, existen 
quebradas de desarrollo corto y desaguar directamente al mar, sin llegar a expresarse 
mayormente en el territorio costero. Estas quebradas se localizan entre el sector de Isla Negra y 
Punta de Tralca, y son las quebradas Manquehua y Quebrada Fernando del Solar, El Cardonal y 
Punta Tralca.  

Las características de abundancia vegetacional y valor ecológico de la flora y fauna de este 
sistema de quebradas presentes en el territorio, representa de manera importante un aporte al 
atractivo turístico de El Quisco. En la comuna se registran un total de 6 humedales que albergan 
una superficie total de 28 hectáreas, tanto en  cauces de principales y secundarios. 
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Se evidencia que varias quebradas de la comuna han sido rellenadas lo que afecta la calidad de 
aguas, el escurrimiento y el ecosistema, reflejando la vulnerabilidad del sistema hidrográfico en 
un contexto urbano y de alta intensidad de uso estacional. 

El sistema hidrológico es frágil debido a la dependencia de alimentación asociada a las 
precipitaciones y al drenaje superficial, considerando la baja permeabilidad del suelo y el mínimo 
desarrollo de los cuerpos de agua, frente a la demanda de recursos hídricos de la población que 
habita en ella, especialmente en verano.  

II.3.3.- Geología, suelos y geomorfología 

En la comuna solo se identifica un sector de contacto estratigráfico observado en el curso de la 
quebrada El Batro, y una falla inferida que se extiende desde el curso el batro al oriente cruzando 
el estero El Totoral y El Rosario de Córdova.  

A excepción de los suelos clase III (limitaciones moderadas) localizados al nororiente de la 
comuna los suelos restantes corresponden a suelos con limitaciones severas, especialmente en 
los cauces de las quebradas y sus entornos, y en superficies de lomajes y pendientes acentuadas, 
clase de suelo VI, debido a la fragilidad de los suelos y a la posibilidad de focos de erosión y 
problemas de drenaje. La comuna en el marco provincial posee cerca del 47% de superficies con 
un índice de erosión potencial en categoría severa, porcentaje similar al del resto de las comunas 
de la provincia. 

Desde el punto de vista geomorfológico la comuna se encuentra situada sobre planicies litorales 
erosionadas, este sistema se encuentra a su vez conformado por terrazas marinas diferenciadas 
por los niveles alcanzados por las transgresiones del mar, asociado a épocas glaciares e 
interglaciares. Las terrazas marinas descienden de una forma escalonada hacia la costa, el nivel 
más alto de estas planicies se encuentra a una altura de más de 180 msnm, el nivel intermedio 
entre 180  y 80 msnm, y por último, el nivel más bajo, se localiza entre los 80 y 20 msnm1. En 
este último nivel se localizan superficies actuales de erosión litoral, las playas, entre ellas Los 
Corsarios, Los Clarines, Las Conchitas, Los Batros y Punta de Tralca.  

II.3.4.- Vegetación  

matorrales y bosque, este último corresponde a una formación vegetal característica de la zona 
central de Chile, el bosque esclerófilo2, en él se desarrolla vegetación adaptada a las condiciones 
climáticas mediterráneas, las especies que subsisten este tipo forestal soportan comportamiento 
errático de temperaturas y precipitaciones, estas últimas principalmente invernales.  

Las áreas sin vegetación corresponden a superficies de afloramientos, además de ellas se 
reconocen áreas urbanas (1.575,5 hectáreas) y terrenos agrícolas, estos últimos son escasos en 
la comuna (128 hectáreas) aunque son superficies de baja productividad.  

Dadas las condiciones de aislamiento de ciertos sectores, quebradas, y las condiciones climáticas 
de humedad permanente se mantienen especies relictas de ambientes húmedos no 
correspondientes a estas latitudes. Este fenómeno es posible por el microclima generado en el 
fondo de las quebradas por el ingreso de humedad desde la costa, dándose en dos quebradas 
de la comuna, una de ellas en la Quebrada de Córdova y la Quebrada de Las Petras. 

                                                
1 Plan de Desarrollo Comunal El Quisco, (2017-2021). 
2 Este bosque se encuentra distribuido, como se mencionaba, en la zona central de Chile, y se distribuye desde 

sectores costeros hasta la cordillera, espec²ficamente se encuentra entre 30Á 50ô y 38Á latitud sur, comprende desde la 
región de Coquimbo a la del Bio Bio. 
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II.3.5.- Áreas de interés ambiental y paisaje 

Como áreas de interés ambiental se identifican aquellas protegidas por la legislación ambiental 
mediante decretos y aquellas superficies que son valoradas por la comunidad por su belleza 
paisajística, y son las siguientes:  

¶ Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova. declarado santuario el año 2017 
según decreto N°30, su protección se refiere principalmente al valor de la biodiversidad  

¶ Cursos de agua: Quebrada el Membrillo, Estero Carvajal, Quebrada de Córdoba, 
Quebrada Fernando del Solar, Quebrada Manquehua, Quebrada El Cardonal, Quebrada 
Punta Tralca, Q. Pino Mar, Q. El Batro y Q. Las Petras. 

¶ Humedales Se identifican dos superficies de humedales uno en el sector de la Quebrada 
de Córdova y otro en el borde Costero.  

¶ Lugar de interés geológico o Geositio en Punta de Tralca, reconocido por la Sociedad 
Geológica de Chile, que señala en la Ficha número 88 sus características geológicas 
destacando valor escénico ï Geológico ï Mineralógico ï Paleontológico ï Petrológico ï 
Geomorfológico ï Estructural ï Arqueológico. 

Como un reconocimiento general del área es posible identificar 4 tipos de paisajes distintos:  

1. Paisaje urbano: Se identifica como el sector poblado del litoral.  

2. Paisaje rural: es posible identificarlo en el sector alto de la comuna, por ejemplo circunda 
a El Totoral, con lomajes suaves con amplias superficies de pastizales y bosques exóticos  

3. Paisaje litoral: Corresponde a los sectores cercanos al borde costero donde se identifican 
formaciones de playa y superficies de afloramientos rocosos.  

4. Paisaje de bosques: Este tipo de paisaje se encuentra principalmente en las  quebradas, 
debido a que la humedad se encajona y permite la mantención de la vegetación.  

II.4 DIAGNÓSTICO DE SISTEMA SOCIAL Y ECONÓMICO 

II.4.1.- Demografía y caracterización Socioeconómica 

Durante el Censo 2017, la comuna registró una población total de 15.955 habitantes, y con 
relación al Censo 2002, representó un aumento de 68,5%. De este total, 14.867 habitantes, el 
93,2%, residían en la zona urbana, y 1.088 habitantes, el 6,8%, en la zona rural. Ello representa 
una densidad promedio de 928 hab/km² en la zona urbana y 31 hab/km² en la rural.  

Para realizar la proyección de población se ha tomado la proyección de crecimiento anual del INE 
del 2016 al 2020 (2,05% anual) ajustando con los datos de población reales del Censo 2017. en 
20 años la población aumentará un 53,1%, arrojando una población de 24.432 habitantes. 

Respecto a la situación de pobreza por ingresos, incluyendo pobres extremos y pobres no 
extremos, entre 2013 y 2017 la comuna mostró una condición más favorable que la región, 
aunque la brecha se ha ido estrechando, de 6,9 puntos porcentuales en 2013 a 5,2 puntos 
porcentuales en 2017. Sin embargo, en lo que respecta a la medida de pobreza multidimensional,  
la comuna ha visto deteriorada su situación entre 2013 y 2017, mientras que en el nivel regional 
la situación se manifiesta más bien estable. 

A partir de la Casen 2015, se incluye una medición multidimensional de pobreza con cinco 
variables, denominada ñEntorno y redesò, en esta medición, la situación de pobreza 
multidimensional (5 dimensiones) empeora entre 2015 y 2017, en tanto para la región mejora. 
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II.4.2.- Actividad económica 

Las principales industrias de El Quisco son Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas, Industrias manufactureras y Actividades de alojamiento y 
de servicio de comidas. Las ocupaciones más comunes en El Quisco, según el número de 
trabajadores, son Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, 
Profesionales científicos e intelectuales y Empleados de oficina. 

Entre 2005 y 2017, el número de empresas en la comuna aumentó en 66,0%, mientras que sus 
ventas anuales aumentaron en 100,7%. Por otra parte, el número de trabajadores independientes 
informados por las empresas comunales aumentó en 104,8% en el periodo mencionado. 

Entre 1997 y 2012, se registran 26 proyectos localizados en la comuna de El Quisco en el Sistema 
de Evaluación de Impacto ambiental, sumando MMU$ 124,16 la inversión real de los proyectos 
aprobados. Sin embargo, ellos no han tenido mayor impacto en la economía comunal, pues se 
refieren a infraestructura, planes territoriales y transporte de sustancias peligrosas. 

Entre 2018 y 2019, la comuna muestra en el Banco Integrado de Proyectos, administrado por el 
Ministerio de Desarrollo Social, un total de 17 iniciativas de inversión, tipología Proyecto, 
postuladas, muchas de las cuales han vuelto a ser postuladas en ambos años. Por ámbito 
sectorial, el costo total mayor corresponde al sector Vivienda y Desarrollo Urbano, que concentra 
el 27,6% del costo total de proyectos.  

II.5 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONSTRUÍDO 

II.5.1.- Sistema de centros poblados  

Diagrama de estructura de centros poblados de la intercomuna 

 
Fuente: Elaboración propia 

La estructura principal de ciudades costeras se complementa con una serie de asentamientos 
rurales tradicionales que se emplazan en la parte alta de las comunas analizadas, las cuales se 
estructuran principalmente en torno a la ruta G-94-F que vino a interconectar los antiguos caminos 
rurales que ascienden individualmente desde el borde costero urbano.  

El sistema de centros poblados de la comuna de El Quisco se caracteriza por la existencia de 
una gran ciudad, que concentra al 93,2% de la población comunal, una parte significativa del área 
rural de la comuna se encuentra utilizado bajo formas de parcelación agroresidencial, 
consolidando un modelo de ocupación altamente disperso en el territorio comunal, 
específicamente en las partes altas de la comuna. 
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Sistema comunal de centros poblados 

 Fuente: Elaboración propia en base a SIG Censo 2017 

En general, el sistema de centros poblados de la comuna de El Quisco se caracteriza por una 
hegemonía funcional casi absoluta por parte del área céntrica de la ciudad de El Quisco, ubicada 
en torno al camino G986 o Av. Isidoro Dubournais, complementada por el entorno a dicha vía en 
el sector de Isla Negra. La mayoría de los equipamientos y servicios se concentran en esta área 
central de la ciudad, exigiendo desplazamientos significativos tanto para la población urbana de 
los sectores altos, como para la población suburbana y rural. El sector de El Totoral cuenta con 
una autonomía funcional básica que se deriva de su estilo de vida rural y de los equipamientos 
mínimos que cuenta. 

II.5.2.- Vivienda 

La comuna de El Quisco cuenta, según el censo de población y vivienda del año 2017, con un 
total de 18.260 viviendas, de las cuales un 94,6% se emplazan dentro del área urbana, y el resto 
se ubican de manera dispersa en los caseríos y otras áreas pobladas del territorio rural. El 
crecimiento de las viviendas dentro del área urbana sostiene un valor alto, pero aquellas  
viviendas en el área rural evidencian un crecimiento aún más aguzado, con un 170% de aumento 
para el periodo intercensal. Este crecimiento de las viviendas rurales se sustenta en la tendencia 
de crecimiento de las áreas periféricas a la ciudad mediante conjuntos residenciales, segundas 
viviendas, parcelas de agrado, cabañas, etc. El porcentaje de viviendas particulares desocupadas 
dentro del total es absolutamente mayoritario, siendo las viviendas de temporada equivalentes al 
61,6% del total comunal.  

Respecto al tipo de edificación que caracteriza a las viviendas, existe una hegemonía de la casa 
como modelo habitacional predilecto. Si bien la construcción de predios habitacionales, fue alta 
principalmente a partir de la d®cada del 70ô, esto disminuye entre  1980 a 1990 presenta un cierto 
letargo y vuelve a crecer con significativa velocidad para la década del 2000. La tendencia general 
de crecimiento tiende a desacelerarse para el periodo actual, es decir desde 2011 hasta la fecha. 
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El Censo de población y vivienda del año 2017 también entrega un panorama de las condiciones 
asociadas al déficit habitacional en la comuna de El Quisco, arrojando un total de requerimientos 
de vivienda nueva de 292 unidades. Sin embargo , debido a condiciones de hacinamiento y 
problemas de materialidad la cifra es mayor: 21 por hacinamiento Crítico y 974 en mal estado 
pero recuperables en el área urbana, mientras que las viviendas con índice de materialidad 
irrecuperable representan el menor de los casos. 

II.5.3.- Suelo urbano  

El otorgamiento de permisos de edificación para el periodo 2002 ï 2017 señala un evidente 
predominio de la vivienda aislada en las tendencias de construcción habitacional, con un 
progresivo aumento en la edificación de viviendas pareadas a lo largo del periodo analizado. La 
edificación continua, por su parte, tiene una mínima participación también, la cual se concentra 
sobre todo en la última década. Los departamentos, por su parte, sólo tuvieron requerimientos de 
permisos de edificación en el año 2015 con cuatro permisos. 

Los usos de suelo del área urbana, son en su mayoría habitacionales y especialmente de 
segunda vivienda; los usos de equipamientos, servicios y comercio se concentran a lo largo de 
la Avda. Isidoro Dubournais. Este tema se hace más crítico en la localidad de El Totoral, donde 
los servicios básicos son los mínimos, siendo la Iglesia, la posta rural, el cementerio, un sector 
comunitario con su restaurante y el Colegio los únicos equipamientos sociales existentes, y de 
esta forma dependiente de los servicios que se encuentran en el área urbana de El Quisco. 

Se verifica una distribución de relativa homogeneidad de áreas verdes a lo largo del eje Isidoro 
Dubournais en el sector centro y norte de la comuna, donde habita la mayor parte de la población; 
sin embargo, son los sectores altos de la ciudad los que presentan no sólo menor cantidad de 
áreas verdes, sino menor calidad en sus espacios. Por otra parte, la escasa oferta de áreas 
verdes al sur del estero El Totoral responde a la baja consolidación de la ciudad, lo que determina 
el menor número de parques y plazas.  

El Diagnóstico de suficiencia de equipamientos calcula 10,67 hectáreas dentro del área urbana, 
revelando un déficit de 2,7 hectáreas para servir a la población urbana actual de El Quisco. Es 
importante recalcar que la mayor necesidad de áreas verdes corresponde a los sectores altos de 
la ciudad e Isla Negra. 

II.5.4.- Área urbana de El Quisco  

La ciudad de El Quisco y las localidades adyacentes de Punta de Tralca e Isla Negra se han 
estructurado históricamente en torno a la Avenida Isidoro Dubournais, consolidando un 
asentamiento formal desde esta avenida hacia la costa. A lo largo de esta ruta, se desprenden 
ejes estructurantes entre esta y los sectores altos de El Quisco. Estos ejes son: Las Balandras, 
Subida Los Lobos, Av. Francia, Huallilemu, Av. Tralcamahuida y Av. Punta de Tralca. Al sur de 
esta última, las calles transversales adquieren escala de barrio, pero sin un eje paralelo a Isidoro 
Dubournais que consolide un espesor y conecte estos barrios, a excepción de la Avenida Piedra 
del Trueno en Punta de Tralca. 

Los patrones de asentamiento urbanos corresponden a formas específicas en que se ha 
materializado la urbanización y engloba características morfológicas tales como: tamaño y forma 
predial, tipología arquitectónica, altura de edificación, sistemas de agrupamiento, etc. Así como 
también usos de suelo prioritarios y su rol dentro de la estructura funcional del área urbana. Su 
caracterización, así como la distribución espacial de los mismos, configuran la condición urbana 
básica de la ciudad sobre la cual podrá operar el instrumento de planificación territorial. 

Se distinguen 2 tipos de Patrones urbano ï costeros, áreas eminentemente residenciales: 
Casonas en acantilado ï borde costero y Casonas en entorno boscoso de baja densidad, también 
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2 patrones asociados a actividad turística, recintos cerrados destinados que se encuentran 
insertos dentro de la trama y son Complejo turístico ï centro de retiro y Conjunto de cabañas. Los 
Patrones de conjuntos residenciales se desarrollan en 4 tipologías : Condominio,  Conjunto 
edificios de departamentos, Conjunto habitacional alta intensidad y Conjunto block habitacional. 

Los Patrones de trama urbana corresponden a las manzanas que conforman el entramado urbano  
y se distinguen : Trama consolidada ortogonal,  Trama consolidada radial, Trama consolidada 
irregular, Borde residencial y Borde de equipamientos. Por otra parte, se desarrollan patrones de 
asentamiento sub urbanos o con bajo nivel de consolidación, estos son Trama periférica poco 
consolidada y Conjunto de parcelas. 

El levantamiento cartográfico realizado para la ciudad de El Quisco da cuenta de un total de 
14.918 predios, la mayor cantidad de predios (cerca del 50%) se ubican en el tramo de superficie 
entre 300 y 500 m2. El rango predial entre 150 y 300 m2 es la segunda con mayor participación 
con cerca de un 27% y el tramo de predios de entre 500 y 1000 m2 corresponde a la tercera 
mayoría con un 15,6% del total.  

Las áreas de la ciudad que presentan un mayor porcentaje de ocupación de suelo alcanzan a 
más del 60% de ocupación y corresponden en primer lugar a conjuntos residenciales compactos, 
asociados a condominios, poblaciones derivadas de soluciones habitacionales de parte del 
Estado, o bien otros loteos muy atomizados donde el tamaño predial reducido conlleva a una alta 
ocupación de los mismos.  De forma contraria, los sectores con menor porcentaje de ocupación 
de suelo son precisamente aquellos emplazados en torno al borde costero urbano de la ciudad, 
principalmente en las tipologías de casonas de acantilado o en área boscosa de Isla Negra.  

La información base respecto a la distribución de densidad por habitantes indica como zonas de 
alta densidad en general al sector de El Quisco norte, en el sector centro-sur de El Quisco se ha 
consolidado un área residencial homogéneamente densa, así como  en el entorno de Isla Negra, 
principalmente en manzanas ubicadas al oriente de la Av. Isidoro Dubournais. 

El área centro-sur de El Quisco corresponde a un espacio eminentemente residencial de nivel 
socioeconómico medio ï bajo, loteado con predios pequeños, donde existe una relación 
equilibrada entre la concentración de población y la de vivienda. Además de la lejanía a las áreas 
céntricas consolidadas, este sector no cuenta con un acceso público de gran escala al borde 
costero, lo que permite suponer una menor presión por residencia estival turística. 

En el sector de Isla Negra y Punta de Tralca se desarrollan de forma localizada núcleos posibles 
de asociar a residencia estival o turística, conformando por lo general núcleos específicos a modo 
de barrios con una trama urbana autónoma. 

Se identifican 24 barrios divididos en 5 sectores de la ciudad: Quisco Norte, Quisco Centro, 
Quisco Sur, Punta de Tralca e Isla Negra. A estos barrios se les identifica según sus 
características morfológicas y funcionalidad respecto al sistema urbano. Se les asignó un nombre 
de acuerdo a su denominación existente o respecto a alguna vía importante dentro de estos. 

II.5.5.- Localidad de  El Totoral 

El desarrollo de El Totoral corresponde a un crecimiento rural con bajo nivel de consolidación de 
infraestructura y urbanización, al organizarse en unidades separadas sin una trama que 
estructure los diferentes sectores de la localidad. Si bien existe un centro provisto de 
equipamiento mínimo, este se desarrolla a lo largo de la ruta F-950 de manera lineal, con una 
estructura típica de asentamientos rurales. Hacia el interior, y separado de este centro, se 
reconocen dos formas de ocupación en El Totoral: trama poco consolidada y conjuntos de 
parcelas.   
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En el caso de El Totoral, el desarrollo de trama periférica poco consolidada se da de forma aislada 
en distintos núcleos de crecimiento de muy baja densidad y, generalmente, con una sola calle de 
acceso. En este tipo de trama también se considera el desarrollo lineal a lo largo de la ruta F-950 
por representar un tipo de asentamiento característico de áreas rurales poco consolidadas. 

Los conjuntos de parcelas en El Totoral se caracterizan por la baja una baja ocupación de suelo 
y baja densidad de habitantes, y son, generalmente, condominios cerrados, como el Condominio 
Bosque de Las Lomas, al sur del centro de El Totoral. Otros conjuntos de parcelas pueden ser 
abiertos, pero mantienen las características de ocupación de condominios cerrados manteniendo 
una estructura regular de predios respecto a la vialidad correspondiente, mientras que la trama 
poco consolidada, en el caso de El Totoral, suele presentar predios de variadas formas y 
tamaños.  

Se pueden identificar 6 núcleos de predios con superficies menores a 1.000 m2, localizados en 
distintas zonas de la localidad, pero alejadas de la ruta principal, acusando la irregularidad en la 
que se encuentran dichos predios. En contraste, la mayor cantidad de predios sobre 5.000 m2 se 
localizan en el Condominio Bosque de Las Lomas 

Se reconocen tres zonas características en El Totoral: El Totoral centro, ocupación histórica 
alrededor de la iglesia y su prolongación por el camino; El Totoral poniente, desarrollo al oeste 
de la ruta G-94-F; y asentamientos de parcelas retirados del eje de la ruta F-950. Estas dos 
últimas zonas guardan poca relación con la ocupación tradicional de la localidad y responden a 
lógicas de crecimiento por la presión de El Quisco como balneario. Tanto El Totoral poniente 
como los asentamientos de parcelas representan, de cierta manera, una tendencia de desarrollo 
en esta localidad, al crecer alejándose de la ruta principal hacia el interior. Sin embargo, El Totoral 
poniente debe su desarrollo a la relación con la ruta, de la misma manera que El Totoral centro, 
mientras que los asentamientos de parcelas crecen sobre caminos secundarios y zonas de mayor 
pendiente.  

 

III.- DIAGNÓSTICOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

De forma de incluir en la Memoria Explicativa (en la etapa correspondiente) fundamentos de las 
proposiciones del Plan y su sustento se desarrolla en este punto el diagnóstico de los siguientes 
estudios (de acuerdo a DDU227): fundado de riesgos, capacidad vial, de equipamiento, para la 
factibilidad sanitaria y de patrimonio. 

III.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO FUNDADO DE RIESGOS 

III.1.1.- Identificación de áreas de riesgo en el IPT intercomunal 

La comuna de El Quisco pertenece al sistema intercomunal regulado por el Plan Regulador 
Intercomunal de Valparaíso, Satélite Borde Costero Sur (PRIVSBCS). Este instrumento no 
distingue en su ordenanza ni plano áreas de riesgo de acuerdo a las actuales definiciones, 
aunque las zonas ZPCB, Zona de protección por cauces naturales y valor paisajístico está 
definida en su memoria en función de inestabilidad frente a condiciones geológicas, tales como 
fuerte grado de erosión, pendientes sobre 80%, las que con forman cauces de esteros y 
quebradas, cuencas, hoyas hidro gráficas expuestas a inundación, por lo que corresponden a un 
área de riesgo. El IPT distingue Zonas Resguardo de Infraestructura Intercomunal, ZRI, que 
corresponde a las zonas destinadas a cementerios y aeródromos. 
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III.1.2.- Componente riesgo natural 

A.- Estudio De Riesgo OCUC 

El año 2011 el MINVU encargó al Observatorio de Ciudades UC (OCUC) el Estudio Fundado de 
Riesgos de la comuna de El Quisco, que reconoce una variedad de riesgos clasificados en 4 
informes distintos: a) Riesgo de Tsunami, b) Riesgo de Remoción en Masa, c) Riesgo de 
Inundación por crecidas, y d) Riesgo de Amplitud Sísmica. Respecto de los antecedentes 
presentados respecto de los riesgos, es posible destacar lo siguiente: 

¶ El informe de Remoción en masa da cuenta de la falta de registros históricos sobre 
eventos de este tipo en la comuna, sin embargo, establecen dos lugares en El Quisco que 
tienen evidencias de estos sucesos, erosión severa: Ladera no vegetada de Quebrada El 
Totoral (Seminario) y antecedentes de flujos de barros y erosión en calles no 
pavimentadas, un ejemplo de ello es la intersección de las calles Gabriela Mistral con 
Pablo Neruda. 

¶ Para determinar las superficies de inundaciones se realizó una modelación con HEC ras, 
herramienta ampliamente utilizada para modelación hidráulica, que requiere de datos de 
caudales, profundidad y rugosidad del terreno. Si bien la modelación se considera 
apropiada, se requiere considerar las variables climáticas extremas asociadas al cambio 
climático.  

¶ Inundación por tsunami. El modelo de inundación se realizó mediante la herramienta 
surf_UC (Guerra et al., 2010; Guerra 2010a), el cual ha sido diseñado especialmente para 
representar flujos naturales extremos, como inundaciones, crecidas violentas u ondas de 
tsunamis. Los resultados de la modelación, muestran y comparan las líneas de inundación 
obtenidas para cada escenario modelado. En ella se aprecia que las zonas 
potencialmente inundables por estos eventos de tsunamis corresponden al sector céntrico 
de El Quisco, Av. Costanera, Av. El Quisco, sector Punta de Tralca y desembocadura 
estero Córdova. Es importante destacar que la topografía de la comuna de El Quisco, 
bastante escarpada, contribuye a disminuir el área afectada por estos eventos. Los 
sectores más afectados son: la Playa Principal donde se estima una inundación horizontal 
del mar aproximada de 150 m desde la línea de costa y en el sector de la quebrada El 
Totoral en Punta de Tralca, de aproximadamente 250 m. 

B.- Estudio PRC 2007 

El año 2007 en el marco del estudio de actualización del PRC, la consultora URBE desarrolla una 
identificación de amenazas naturales y es posible destacar lo siguiente: 

¶ Inundación: las áreas coinciden con los lechos de las quebradas y esteros existentes, 
identificándose como las de mayor importancia la Quebrada Las Petras, Quebrada El 
Batro, Estero El Totoral y Quebrada de Córdova. El resto de las quebradas intermitentes, 
se les asignó igualmente un riesgo alto ya que se activan durante eventos pluviométricos 
importantes. 

¶ Riesgo por Deslizamiento en Masa: áreas con riesgo alto, se encuentran directamente 
relacionadas con los valles del Estero El Totoral y las Quebradas Las Petras y de Córdova, 
estas se encuentran cubiertas con vegetación del tipo matorral y pradera. La Comuna 
presenta, mayoritariamente, áreas con niveles de riesgo medio, asociado principalmente 
a la formaci·n geol·gica del §rea que corresponde al denominado ñbatolito costeroò, que 
no presentan potencialidad para el desarrollo urbano, pueden ser manejadas. 

¶ Riesgo por Tsunami: se delimitan exclusivamente como las áreas de manejo en caso de 
que ocurriera un evento de este tipo. De acuerdo al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
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de la Armada (SHOA), corresponde a la delimitación en la cota 30msnm en que deben 
implementarse planes de contingencia. Se debe considerar que estas áreas delimitan 
zonas de seguridad y no necesariamente las áreas de potencial inundación. 

C.- Antecedentes ONEMI 

Según el Informe Anual de Medio Ambiente 2013 (INE), el número de eventos vinculados a los 
temporales a nivel regional, en Valparaíso se reconocen dos eventos de sistema frontal, uno de 
vientos y uno de núcleo frío en altura, los cuales pueden a haber afectado a la comuna. 

D.- Análisis hidrológico de cuencas incidentes en comuna de El Quisco 

Para  establecer las áreas expuestas a riesgo de inundación por crecidas de los cauces 
principales que cruzan los sectores poblados y los que eventualmente puedan tener uso urbano  
futuro; se  analiza el régimen pluvial aplicable a la comuna, y se seleccionan las tormentas 
relevantes para el diseño; luego se definen  cuencas de mayor efecto y finalmente se cuantifican 
esos flujos con distintas expectativas de su ocurrencia, aplicando el Método Racional de cálculo 
de escorrentía en cuencas. 

Régimen pluvial: se analiza el comportamiento de la pluviometría desde el año 2000 al 2017, 
conforme a lo reportado por la Oficina Meteorológica de Chile, resumido en las tablas de 
precipitaciones mensuales y anuales, más las intensidades máximas en 24 horas respectivas. La 
estación de control es Fundo Huallilemu. La conclusión evidente es que hay una sistemática 
reducción de la precipitación anual, disminuyendo su tendencia en 17 años desde 380 mm/año a 
225 mm/año; de igual modo, las precipitaciones máximas en 24 horas tienen tendencia 
decreciente desde valores iniciales sobre 120 mm hasta aproximarse a 45 mm. Una forma de 
representar esta gama de valores será modelar tres escenarios de P24

10: Alto con 120 mm., Medio 
con 85 mm, y Bajo, con 45 mm.   

Cuencas consideradas: Se ha identificado a cuatro cuencas con esteros principales, de norte a 
sur: Las Petras, El Batro, El Totoral y Del Rosario/Córdova. Este estudio se abocará a las tres 
cuencas mayores cuya superficie es superior a 10 km2. 

Cálculo de Caudales - Método Racional: Esta metodología será aplicada a las etapas 
siguientes del estudio para evaluar la incidencia de los caudales de crecida sobre las áreas que 
este estudio ha de definir como urbanas en las inmediaciones de estos cauces. 

III.1.3.- Componente riesgo antrópico 

En general, no existen problemas relevantes como consecuencia de la presencia de fuentes 
contaminantes como podrían ser pasivos ambientales u  otros relevantes de contaminación. 

A.- Susceptibilidad de Incendios forestales 

El año 2016 se identificaron una serie de eventos de incendios forestales en diversos puntos del 
país, y la región de Valparaíso no estuvo exenta. Hubo un total de 961 eventos en la región, con 
un total de 971 personas afectadas por esta amenaza natural. Según la circular DDU 269 y a raíz 
de la catástrofe de incendios forestales provocada el año 2014, se señala que en los PRI y PRC 
se debe normar para definir áreas de riesgo inclusive los riesgos generados por la actividad 
humana. Por ello, el riesgo por amenaza de incendio debe estar incorporado en los Planes 
Reguladores Comunales. La región de Valparaíso se posiciona en el segundo lugar de mayor 
ocurrencia de incendios en el país con aproximadamente mil incendios desde el año 2012 al 
2017. 
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B.- Restricción por Infraestructura 

Estas corresponden a aquellas infraestructuras emplazadas en el territorio comunal que se 
constituyen por ley, como zonas de resguardo. Para el caso de las obras de infraestructura, se 
reconocen dentro del territorio comunal los tendidos eléctricos de alta tensión, estableciendo los 
debidos resguardos según lo especifican las disposiciones vigentes. 

III.2 ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL 

III.2.1.- Diagnóstico de conectividad comunal 

La comuna se localiza estratégicamente en el centro del eje costero que une Valparaíso con San 
Antonio, con acceso a través de dos rutas principales: Autopista del Sol (Ruta 78), desde Santiago 
hasta San Antonio, Cartagena, El Tabo y El Quisco; y la Ruta F-90 que se bifurca de la Ruta 68 
en Casablanca y permite la conectividad con Algarrobo y El Quisco. Ambas constituyen las 
entradas sur y norte del Borde Costero Sur respectivamente. 

A nivel local, los instrumentos medidores del Plan Nacional de Censos de Vialidad, que permiten 
analizar la demanda anual del sistema vial de El Quisco, indican que  presenta una razonable 
conectividad a nivel regional pero un deteriorado nivel de servicio a nivel local en época de 
verano. La situación actual de la trama vial de la comuna: la existencia de diversas zonas dentro 
de la comuna que se conectan entre sí mediante un único eje articulador que corresponde a 
Isidoro Dubournais. Esta trama vial implica que cada conexión transversal con el eje longitudinal 
representa un cruce a nivel en donde se verifican conflictos, producto de la elevada demanda 
existente en época de verano. 

Ante esta realidad, el municipio ha desarrollado una política de mejoramiento de nuevos ejes 
longitudinales, que coadyuven al eje longitudinal principal. Es así como la Av. España, entre calle 
Francia y Av. Tralcamahuida se ha convertido en una alternativa de circulación longitudinal, que 
permite reducir la presión sobre Isidoro Dubournais. Sin embargo, es necesario prolongar su 
trazado tanto hacia el sur como hacia el norte, de tal forma de lograr una adecuada conectividad 
para los viajes intracomunales. Por el sur de la comuna, se vislumbra como atractivo el considerar 
un nuevo puente para conectar con la ruta G-954 y así generar un circuito alternativo a Av. Isidoro 
Dubornais. Por su parte, por el norte de la comuna, es poco conveniente pensar en prolongar el 
eje hasta Los Lobos, debido a las necesarias expropiaciones. Parece más conveniente 
desarrollar calle Francia hasta Los Andes y prolongar por calle El Bosque para cruzar mediante 
un viaducto hacia calle Mistral para empalmar con calle Las Balandras. Alternativamente, 
considerar el mejoramiento de calle Victoria. Se genera así una buena conexión alternativa para 
los viajes intracomunales. Se potencia el uso de Av. España, tanto para viajes locales como para 
viajes interurbanos desde/hacia G-948 vía G-954 y aparece como una conexión natural el habilitar 
calle Las Balandras hasta Ruta F-90. 

A modo de conclusión, independientemente de si se considera el mejoramiento de Av. España 
hacia Ruta G-954 por el sur y el mejoramiento de calle Los Andes y prolongar por calle El Bosque 
para cruzar mediante un viaducto hacia calle Mistral para empalmar con calle Las Balandras, por 
el norte, es evidente que la trama vial comunal requiere de nuevos ejes articuladores 
longitudinales que disminuyan la presión existente sobre Isidoro Dubornais y mejoren la oferta 
vial local existente. 

Con respecto a la conectividad en modo bicicleta, la actual ruta de ciclovía se desarrolla paralela 
a Isidoro Dubuornais desde el costado norte del Puente Seminario (Centro Cultural Camilo Mori) 
hasta calle Derechos Humanos, lo que implica una incipiente ruta, pero con un elevado potencial 
si se piensa en desarrollar un trazado por la franja de Isidoro Dubuornais en toda su extensión 
hasta Avda. Principal con Gabriela Mistral. 
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El impacto de la circulación de vehículos pesados y de locomoción colectiva en la comuna se 
traduce principalmente en la actual circulación y detención para carga/descarga y subir/bajar 
pasajeros, en el eje Isidoro Doubournais. En efecto, el uso de ruta G-954 no presenta 
inconvenientes sustanciales debido a la baja fricción lateral que posee el eje, salvo en su tramo 
final al llegar a calle Labrador. 

III.2.2.- Análisis de jerarquía vial 

La trama vial de la comuna es posible jerarquizarla como vías primarias, secundarias y locales, 
en función de sus características de desplazamiento y conectividad. Las primeras enfocadas a 
un rol de movilidad, las últimas a un rol de acceso, siendo las secundarias aquellas que presentan 
un rol mixto. 

Tabla Error! No text of specified style in document.-1 Propuesta Subjetiva de Jerarquías de Red Vial 
Comunal 

Zona Jerarquía Ejes 

Toda la Comuna Primaria Isidoro Dubournais 

El Quisco Norte Secundaria La Portada ï Alcalde Pedro Álvarez Salamanca 

Las Balandras Secundaria Las Balandras ï Gabriela Mistral 

Cooperativa 
Maipú 

Secundaria Los Lobos ï San Felipe ï San Rafael ï San Antonio ï El Bosque 
- Jacqueline 

Pinomar Secundaria Pinomar 

Quisco Centro Primaria Francia ï Av. España 

Secundaria Mayorazgo ï Narciso Aguirre ï Pacífico - Alcalde Raúl Romero 
Erazo ï Avda. Los Andes 

Quisco Balneario Secundaria Narciso Aguirre 

Tralcamahuida Primaria Av. Tralcamahuida 

Secundaria Huallilemu - Las Parcelas - Las Canteras 

  

Punta de Tralca Secundaria Punta de Tralca ï Piedra del Trueno ï Del Escritor 

Loma Linda Primaria Isidoro Doubornais 

Secundaria Camino El Totoral ï Punta de Tralca ï El Sauce ï La Higuera ï El 
Laurel ï Central 

Fuente: Elaboración propia en base a ECV URBE 

En este esquema jerárquico, la calle Francia, Av. España y Av. Tralcamahuida debiesen modificar 
su jerarquía desde vías secundarias a vías primarias, de acuerdo con el análisis desarrollado 
para el diagnóstico de la vialidad y conectividad. De igual forma sucede con calle La Cantera, 
desde calle Altas Cumbres hasta calle Las Parcelas. 
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Propuesta Preliminar de Jerarquía Vial 

La figura siguiente bosqueja una 
propuesta preliminar de jerarquía 
vial para la comuna, se potencian 
los mejoramientos actuales de calle 
Francia, Av. España y Av. 
Tralcamahuida, entre otras, sugiere 
habilitar calle Las Balandras hacia 
Ruta F-90, habilitar Ruta F-960-G 
desde ruta F-90 hasta calle 
Huallilemu, cuyo mejoramiento 
hasta Av. España se vislumbra 
como atractivo, permitiendo así una 
segunda conexión hasta la nueva 
ruta costera G-948. Esta propuesta 
responde al hecho de aprovechar 
los nuevos perfiles y mejoramientos 
existentes e intentar generar 
circuitos longitudinales alternativos 
a Isidoro Dubournais, así como 
circuitos transversales. 

Fuente: Elaboración propia 

III.3 ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD SANTITARIA 

Este Diagnóstico busca actualizar los aspectos principales de los sistemas urbanos de agua 
potable y alcantarillado en El Quisco, teniendo como base principal la Actualización del  Plan de 
Desarrollo  - Sistema El Quisco de ESVAL, con vigencia entre 2016 y 2020 pero con un horizonte 
de análisis a 2030. En cuanto a los sistemas rurales de APR, está disponible la estimación de 
población y arranques conectados en 2005, 2010 y 2014, lo que permite constatar la tendencia 
pasada.  

Se hace presente que este diagnóstico busca ponderar la suficiencia de las capacidades de 
servicios sanitarios de agua potable y alcantarillado frente a las demandas máximas esperables 
en la actualidad y en el largo plazo, las que se presentan marcadamente cuando las localidades 
estudiadas presentan una muy importante afluencia de veraneantes, lo que está bien reflejado 
en la estadística de consumos de ESVAL y sus proyecciones, pero no está mostrado en las cifras 
censales del INE, referidas básicamente a la población residente permanente, y por tanto no 
considerable para estos fines. 
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III.3.1.- Servicios urbanos 

Los servicios de agua potable y 
alcantarillado de El Quisco están 
concesionados a ESVAL S.A. según 
la ley sanitaria y conforme al DS 
MOP N° 1994/98. El área 
concesionada o  Territorio 
Operacional (TO) comprende 
1276.2 Hás, conformadas por 2 
sectores con  386.79 Hás que 
reunen  Punta de Tralca e Isla Negra 
al sur, y 889.4 Hás de El Quisco  
propiamente, al norte. Hay áreas 
menores excluidas del Territorio 
Operacionalque sí están 
comprendidas dentro del Límite 
Urbano vigente, con 67.8 Hás. Se 
presentan también áreas pobladas 
importantes dentro de las 2450.1 
Hás de la comuna que están 
excluidas tanto del Límite Urbano 
como del TO, emplazadas 
principalmente al oriente de El 
Quisco, y más el servicio rural de 
APR en el sector de El Totoral.  

Según el  Plan de Desarrollo (PD), 
las metas de cobertura de 100% en 
Agua Potable se alcanzarían en 
2020 en El Quisco, y en 2021 en 
Punta de Tralca e Isla Negra; en 
alcantarillado se espera alcanzar en 
2025 solo un 85% en el Territorio 
Operacional El Quisco y un modesto 
40% en el Territorio Operacional de Punta de Tralca e Isla Negra, cifras que se mantendrían hasta 
2030. 

A partir de la proyección de población de ESVAL hasta 2030,  es posible extrapolar las curvas de  
tendencia de crecimiento población y sus demandas por más de 30 años, hasta el año 2050; se 
incluye también la proyección de ESVAL para la demanda global de producción del día de máximo 
consumo en San Juan de Llolleo para todo el Litoral Sur, que permite que la demanda urbana 
total de la comuna de El Quisco apuntaría a un moderado aumento, pasando desde 18.5% a 
20.7%. Dado que el Censo de 2017 muestra 1088 habitantes rurales, su efecto es mínimo en la 
demanda hídrica, y probablemente decreciente en el largo plazo.   

En lo que respecta a las demandas de servicio de alcantarillado en la comuna, la configuración 
muestra distintos sistemas de recolección y tratamiento/disposición de las aguas servidas para el 
Litoral sur concesionado, con cuatro sistemas independientes, pero que ha reunido las tres 
localidades urbanas de la comuna de El Quisco con la comuna vecina al sur, El Tabo, en un 
sistema integrado.  

La segmentación de los sistemas presenta ventajas operacionales al adaptarse en forma 
independiente a las características de cada localidad, en particular considerando las distintas 

Fuente: Plan de 
Desarrollo ESVAL 2015 y 
PRC vigente 


