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Al Ing. Saúl Walter Retamozo Fernández, quien con su vocación de servicio
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Resumen

“En el análisis de presente trabajo de investigación, de nivel cualitativo

con tipo de diseño exploratorio, se realizó con el propósito de evaluar y mejorar

sistemas de saneamiento básico en la comunidad de Nueva Luz, centro poblado

de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, depar-

tamento de Cusco mejorará la condición sanitaria de la población. Para la reco-

lección de datos se aplicaron diversos instrumentos como estación total, cámaras

fotográficas, fichas. El análisis y procesamiento de datos se realizaron haciendo

uso de técnicas estad́ısticas descriptivas que permitan a través de indicadores

cuantitativos y/o cualitativos la mejora de la condición sanitaria. Se utilizaron

el Microsoft Excel, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, WaterCAD. Se elaboraron

tablas, gráficos y modelos numéricos con los que se llegaron a las siguientes con-

clusiones: los sistemas de saneamiento básico en la comunidad de Nueva Luz se

encontraban en condiciones ineficientes. En cuanto al mejoramiento del sistema

de saneamiento, consistió en mejorar el sistema de captación, el reservorio y las

instalaciones de agua y desagüe para beneficiar al 100 % de la población y mejorar

su condición sanitaria”.

Palabras clave: Sistemas de saneamiento, Abastecimiento de agua, Con-

dición sanitaria de la población.
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Abstract

“In the analysis of this research work, qualitative level with exploratory

design type, was conducted with the purpose of evaluating and improving basic

sanitation systems in the community of Nueva Luz, populated center of Lobo

Tahuantinsuyo, district of Kimbiri, province of The Convention, department of

Cusco will improve the sanitary condition of the population. For the collection

of data, various instruments were applied such as total station, cameras, tokens.

The analysis and processing of data were made using descriptive statistical tech-

niques that allow the improvement of health status through quantitative and / or

qualitative indicators. We used Microsoft Excel, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D,

WaterCAD. Tables, graphs and numerical models were elaborated with which the

following conclusions were reached: the basic sanitation systems in the Nueva Luz

community were in inefficient conditions. As for the improvement of the sanita-

tion system, it consisted of improving the catchment system, the reservoir and

the water and sewage facilities to benefit 100 % of the population and improve

their sanitary condition”.

Keywords: Sanitation systems, water supply, health status of the popu-

lation.
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 3
2.1. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1. Antecedentes Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1.2. Antecedentes Internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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4.1.3. Delimitación geográfica de la influencia del proyecto. . . . 25
4.2. Descripción de la situación actual del sistema de agua. . . . . . . 26
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Caṕıtulo I

Introducción

“En el diseño de los proyectos, se ha comenzado a incluir los aspectos

culturales en la provisión de servicios. Tema especialmente cŕıtico en las zonas

andinas y la región amazónica y los aspectos relacionados con la tecnoloǵıa apro-

piada, ratificando el concepto de que la tecnoloǵıa, por śı misma, no resuelve

problemas, sino que deberá estar acompañada de capacitación y seguimiento a

nivel domiciliario”.

“Al analizar la problemática se llegó a la siguiente pregunta de investiga-

ción ¿El diseño de sistemas de saneamiento básico en la comunidad de Nueva

Luz, centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de

La Convención, departamento de Cusco mejorará la condición sanitaria de la

población?”.

“Para resolver la pregunta de investigación se planteó como objetivo ge-

neral; el diseñar sistemas de saneamiento básico en la comunidad de Nueva Luz,

centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Con-

vención, departamento de Cusco para la mejora de la condición sanitaria de la

población. Además se plantearon tres objetivos espećıficos. El primero fue es-

tablecer los sistemas de saneamiento básico la comunidad de Nueva Luz, centro

poblado de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,

departamento de Cusco para la mejora de la condición sanitaria de la población.

El segundo fue describir los saneamientos básicos la comunidad de Nueva Luz,
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centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Con-

vención, departamento de Cusco para la mejora de la condición sanitaria de la

población. El tercero fue diseñar sistemas de saneamiento básico la comunidad

de Nueva Luz, centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, pro-

vincia de La Convención, departamento de Cusco para la mejora de la condición

sanitaria de la población”.

“La metodoloǵıa de la investigación tuvo las siguientes caracteŕısticas. El

tipo es exploratorio. El nivel de la investigación será de carácter cualitativo. El

diseño de la investigación se va a priorizar en buscar, analizar, diseñar y aplicar

los instrumentos para elaborar el diseño de saneamiento básico en la comunidad

de Nueva Luz y su incidencia en la condición sanitaria de la población bajo

estudio de acuerdo el marco de trabajo, estableciendo conclusiones. El universo

o población de la investigación es indeterminada. La población objetiva está

compuesta por sistemas de saneamiento básico en zonas rurales, de las cuales se

selecciona la comunidad de Nueva Luz”.
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Caṕıtulo II

Revisión de la literatura

2.1. Antecedentes

2.1.1. Antecedentes Nacionales

“En la comunidad de Vercruz y Totos ubicados en la provincia de cangallo

Ayacucho se realizó un estudio sobre el mejoramiento del sistema de agua potable

donde la concentración de la población y desarrollo de las localidades de Totos

y Veracruz, trae consigo múltiples problemas en el suministro de agua potable,

por otro lado el Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento considera

como prioridad el abastecimiento de agua potable en su Totalidad. Es por ello

que es necesario hacer un diseño adecuado a la zona de estudio y sus correspon-

dientes datos básicos, para el abastecimiento de agua potable en las comunidades

de Totos y Veracruz. En general, el transporte de este importante liquido se lo-

gra mediante una fuente de abastecimiento (captación) y ĺınea de conducción, el

almacenamiento de un reservorio para su posterior distribución con calidad, can-

tidad y presión adecuada, proporcionando aśı un servicio eficiente y que permita

llevar el ĺıquido elemento hasta las viviendas [1]”.

“En Huaraz, se encontró un estudio que da mayor énfasis al consumo de

agua, como los beneficiarios debeŕıan gestionar adecuadamente el consumo de

agua en su localidad ya que la mayoŕıa del ĺıquido vital que usamos se encuentra
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en condiciones contaminadas, sabiendo que el 70 % de este ĺıquido es utilizado a

terrenos agŕıcolas siendo este el uso menos adecuado, dándose un despilfarro de

este ĺıquido. El dispendio menor de este ĺıquido vital por el ser humando viene a

ser el doble de lo necesario. Se puede modificar nuestros hábitos para aśı ahorrar el

ĺıquido vital, ya que existe la tecnoloǵıa que fácil se podŕıa adaptar la comunidad

en estudio que se encuentra ubicado en la comunidad de LLactash del distrito

de Independencia de la región Huaraz, en los estudios realizados se observó de

que no exige un trabajo articulado entre las instituciones que tratan el tema de

saneamiento es importante la creación de poĺıticas articulados de saneamiento que

involucren el sector salud en las construcciones de obras destinadas a saneamiento

básico [2]”.

“En Catilla – Piura, se realizó una investigación con respecto a la expe-

riencia en la ejecución de proyectos de saneamiento con financiamiento externo

del JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION que tuvo como

importante misión de brindar los servicios básicos de agua potable y alcantarilla-

do que son de necesidad y utilidad pública, para ello realiza diversas actividades

que son necesarias para garantizar la calidad y conformidad de su servicio. Para

lo cual se proyecta la construcción de un conjunto de obras de infraestructura

sanitaria, como son: plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de

aguas residuales, ĺıneas de impulsión, ĺıneas de conducción, redes secundarias,

reservorios elevados, reservorios apoyados, estaciones de bombeo y conexiones

domiciliarias, actividades que comprende además su rehabilitación y ampliación.

A partir del diagnóstico realizado por el gobierno del Perú con apoyo del banco

interamericano de desarrollo para la elaboración de los estudios de factibilidad de

los sistemas de agua potable y alcantarillado; se priorizó el inmediato incremento

de los niveles de los servicios de agua potable y alcantarillado, y se indicó la necesi-

dad de administrarlos de manera eficiente, resolviendo los problemas importantes

en su manejo institucional, económico-financiero y operativo con la ejecución del
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proyecto se logró para el año 2010 una cobertura de agua potable en 93 %, y

la cobertura de alcantarillado se estima en 91 %, lo que indica la magnitud del

alcance social y salubridad que tiene este proyecto [3]”.

“En Aymaraes – Apuŕımac, se realizó una investigación que consistió en

evaluar la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación

del sistema de saneamiento en los centros poblados de Chacapampa, Aucha y

Oroyapampa. Se encontraron deficiencias del servicio de saneamiento básico ru-

ral en el cual se procedió a realizar la evaluación del sistema de agua potable e

instalación del sistema de saneamiento en dichos centros poblados. Como resulta-

do de la ejecución de dicho proyecto los pobladores se vieron beneficiados con la

construcción de los siguientes componentes: reservorio de concreto armado para

el centro poblado de Aucha – Oroyapampa, construcción de una red de aducción,

distribución y algunas obras de arte; en los centros poblados de Aucha, Oroya-

pampa y Aucha, colocación de biodigestor auto limpiarles. Y pozos de percolación

encontrándose una mejora notable en la calidad de vida de la población, como

también reduciéndose las enfermedades gastrointestinales en la población [4]”.

“En Bagua Grande, se desarrolló una investigación para solucionar el pro-

blema de saneamiento básico de la población. Para el sistema de agua potable se

cuenta con los siguientes componentes: captación, ĺınea de conducción de agua

cruda, cámaras reductoras de presión, planta de tratamiento de agua, cámara de

contacto de cloro, cisterna, , estación de bombeo, ĺınea de impulsión, reservorios,

ĺınea de conducción de agua potable, válvulas reductoras de presión, cámaras

repartidoras de caudal y redes de agua potable. Se llegó a la conclusión de que

la ejecución del proyecto no generará impactos negativos en el medio ambiente,

muy por el contrario, traerá beneficios positivos en el mismo, contribuyendo a

mejorar la salud de la población, la calidad del aire, del agua y del suelo [5]”.
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2.1.2. Antecedentes Internacionales

“En la Universidad De Chile se desarrolló un estudio sobre análisis de fac-

tibilidad técnica y económica de sistemas de tratamiento de aguas servidas para

localidades rurales de la región de Antofagasta y sus zonas costeras y altiplánicas

que tuvo como objetivo principal definir alternativas de sistemas de tratamien-

to de aguas servidas para poblaciones rurales de la región de Antofagasta, de

manera que las personas encargadas de escoger un sistema de tratamiento en la

zona lo hagan lo suficientemente informados. Para alcanzar el objetivo planteado

se estudiaron las caracteŕısticas de la región de Antofagasta y se escogieron 17

poblaciones rurales existentes en ella, las cuales se analizaron con el objeto de

obtener las caracteŕısticas principales de las localidades rurales de la zona. Luego

se estudiaron los sistemas de tratamiento de aguas servidas más utilizados actual-

mente en este tipo de poblaciones y de ellos se escogieron las alternativas que más

se adecúan a las caracteŕısticas de la zona y de las poblaciones rurales presentes en

ella. Posteriormente se evaluaron económicamente las alternativas escogidas y con

ello se determinó la o las mejores alternativas para cada población, se plantearon

tanto soluciones individuales como soluciones colectivas. Dentro de las soluciones

individuales se consideró para el saneamiento la utilización de unidad sanitaria

seca y de fosa séptica. En las soluciones colectivas se consideró alcantarillado

tradicional y alcantarillado de pequeño diámetro para la recolección, humedal

artificial y sistemas de infiltración en suelo para el tratamiento y la infiltración

en suelo o reutilización del efluente en riego [6]”.

“En África rural, el cambio de comportamiento es un ingrediente muy

importante en la adopción de mejores prácticas sanitarias. Durante los últimos

años, las campañas sanitarias han incorporado la necesidad de crear conciencia y

enfatizar sobre los beneficios del uso de letrinas. Estas campañas, muchas veces

se combinan con un esquema de subsidios asociados a la construcción de baños;

buscan crear una demanda para los servicios sanitarios. Sin embargo, el progreso
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en asegurar los resultados esperados en términos de mejora de acceso y salud ha

sido muy lento. Además, los beneficios del saneamiento toman forma de “exter-

nalidades”, en donde los individuos no tienen en cuenta el beneficio social cuando

deben realizar sus propias inversiones en letrinas. Esto hace que promocionar las

buenas prácticas sanitarias al nivel de los hogares sea una poĺıtica pública rele-

vante. En este contexto, un enfoque recientemente adoptado en el sur de Asia

ha llamado la atención. El principal componente de este enfoque es el cambio en

el paradigma de provisión de subsidios para la construcción de letrinas, por otro

que enfatiza el cambio de comportamiento a nivel individual, al hacer hincapié

en el proceso de decisión colectiva para eliminar las aéreas de defecación abierta,

muy comunes en áreas rurales de páıses pobres. El objetivo de esta intervención

es la reducción de la incidencia de enfermedades relacionadas con malas condicio-

nes de saneamiento y manejo del riesgo de salud pública generado por no poder

confinar los excrementos y evitar el contagio, Los beneficiarios directos de esta

intervención son miembros de comunidades rurales en Maĺı que aspiran a vivir en

un ambiente más limpio [7]”.

“En San Andrés-Colombia, se desarrolló una investigación que consistió en

determinar el estado de la infraestructura de servicios básicos que conforman el

sector agua potable y saneamiento básico en la zona rural de la isla de San Andrés

en el contexto de la denominación de Reserva de Biosfera Seaflower (denominación

hecha por la UNESCO dentro del programa MAB “El hombre y la biosfera” en

el año 2000), con el fin de discernir sobre la situación encontrada y con ello

fundamentar y soportar la necesidad de la implementación de programas, planes

y proyectos para la debida gestión y el cumplimiento de las funciones mı́nimas

de conservación, de desarrollo socio económico sostenible y el mantenimiento de

valores culturales, que se requieren para permitir la vida en la isla [8]”.
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2.2. Marco teórico

2.2.1. Calidad del saneamiento básico

“El diagnóstico de Saneamiento Básico es el proceso mediante el cual se

identifican y evalúan los factores de riesgo a la salud, condicionados por actitudes

y prácticas inadecuadas tanto en el nivel familiar como en el comunitario; dicho

diagnóstico tiene como propósito establecer y priorizar esta problemática para su

atención. Dentro de las actividades que comprende el diagnóstico, destacan las

siguientes: Coordinación con autoridades, asociaciones civiles, ĺıderes y comités

comunitarios, Recopilación de información de la localidad (número de habitantes,

morbilidad y todos los necesarios), Identificación de las fuentes de abastecimiento

de agua destinada al uso y consumo humano. Ubicación de las fuentes en un plano

o croquis de la localidad [9]”.

2.2.2. Tipos de sistemas de abastecimiento de agua

2.2.2.1. Redes Abiertas

“Redes de tubos madres o ĺıneas expresas en sistemas de acueductos. Se

caracterizan por no tener ningún circuito cerrado en el sistema. En la Figura

2.1 se muestra un esquema de este tipo de red, el cual une cuatro tanques de

almacenamiento dentro del sistema de acueducto de una ciudad hipotética [10]”.

Figura 2.1: Red de distribución
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2.2.2.2. Redes cerradas

“Conocidas también como sistemas con circuitos cerrados o ciclos. Su ca-

racteŕıstica primordial es tener algún tipo de circuito cerrado (loop, en inglés) en

el sistema. El objetivo es tener un sistema redundante de tubeŕıas: cualquier zona

dentro del área cubierta por el sistema puede Ser alcanzada simultáneamente por

más de una tubeŕıa, aumentando aśı la conabilidad del abastecimiento. Es este

el tipo de red que conforma el sistema de suministro de agua potable dentro del

esquema de acueducto de una dudad. En la figura 2.2 se muestran los tres tipos

de redes de suministro más utilizados en dichos esquemas [11]”.

Figura 2.2: Diagrama de red de distribución

2.2.3. Flujo Uniforme

“En el flujo uniforme las caracteŕısticas del flujo (presión y velocidad)

permanecen constantes en el espacio y en el tiempo. Por consiguiente, es el tipo de

flujo más fácil de analizar y sus ecuaciones se utilizan para el diseño de sistemas de

tubeŕıas. Como la velocidad no está cambiando, el fluido no está siendo acelerado.

Si no hay aceleración, según la segunda ley de newton para el movimiento, la

sumatoria de 10 las fuerzas que actúan sobre un volumen de control debe ser
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cero. Es decir, existe un equilibrio de fuerzas [12]”

2.2.4. Ĺıneas de enerǵıa y gradiente hidráulico

“El flujo de los fluidos reales a través de tubeŕıas resulta en una pérdida

de enerǵıa o carga en la dirección del flujo. De acuerdo a la figura siguiente, la

ecuación de Bernoulli puede aplicarse como [13]”:

2.2.5. Saneamiento Ambiental Básico

“El término Saneamiento se refiere a todas las condiciones que afectan a

la salud especialmente cuando están relacionados con la falta de higiene, la infec-

ciones y en particular al desagüe, eliminación de aguas residuales y eliminación

de desechos de la vivienda. El saneamiento ambiental básico es un conjunto de

actividades de abastecimiento de agua, colecta y disposición de aguas servidas,

manejo de desechos sólidos. Estos servicios son esenciales para el bienestar f́ısico

de la población y tienen fuerte impacto sobre el ambiente. En su primera sesión,

celebrada en 1950, el comité de expertos en saneamiento ambiental de la OMS

entendió que el Saneamiento Ambiental incluye el control de los sistemas de abas-

tecimiento público de agua, la eliminación de excretas, aguas negras y basura, los

vectores de enfermedad, las condiciones de la vivienda, el suministro y la ma-

nipulación de alimentos, las condiciones atmosféricas y la seguridad del entorno

laboral. Desde entonces ha aumentado la complejidad de los problemas ambien-

tales, sobre todo con la aparición de los riesgos relacionados con la radiación y

las sustancias qúımicas. En efecto, el Saneamiento Ambiental Básico constituye

uno de los elementos más importantes en el desarrollo de las sociedades, por las

implicancias en la salud de la población particularmente de la niñez, aśı tenemos.

Las enfermedades ligadas al saneamiento, como las diarreas constituyen las tres

primeras causas de mortalidad en niños menores de 05 años de edad [14]”.
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2.2.6. Enfermedades Relacionadas con el Agua

“Muchas enfermedades están relacionadas con la contaminación microbia-

na del agua, se debe en su mayoŕıa a bacterias patógenas eliminadas por excretas

de gente que sufre o porta la enfermedad. La OMS, estima que en las ciudades

en v́ıas de desarrollo un 70 % de todas las enfermedades diarreicas son transmi-

tidos por el agua y alimentos contaminados, produciendo efectos más profundos

en la salud humana, ya que son una de las principales causas de morbilidad y

mortalidad que enfrenta la población infantil de América latina, se calcula que

aproximadamente el 80 % a 90 % de las muertes por diarrea ocurre principalmente

en niños menores de 6 años [15]”.
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Caṕıtulo III

Metodoloǵıa

3.1. Diseño de la investigación

El diseño de la investigación comprende:

“Búsqueda de antecedentes y elaboración del marco conceptual, para eva-

luar sistema de saneamiento básico en la comunidad de Nueva Luz, centro

poblado de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Con-

vención, departamento de Cusco y su incidencia en la condición sanitaria

de la población”.

“Analizar criterios de diseño para elaborar el mejoramiento de sistemas de

saneamiento básico en la comunidad de Nueva Luz, centro poblado de Lobo

Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, departa-

mento de Cusco y su incidencia en la condición sanitaria”.

“Diseño del instrumento que permita elaborar el mejoramiento de siste-

mas de saneamiento básico en la comunidad de Nueva Luz, centro poblado

de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,

departamento de Cusco y su incidencia en la condición sanitaria de la po-

blación”.

“Elaborar encuestas en la comunidad de Nueva Luz, centro poblado de Lobo
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Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, departa-

mento de Cusco para determinar la mejora de la condición sanitaria”.

3.2. Población y muestra

“El universo o población de la investigación es indeterminada. La población

objetiva está compuesta por sistemas de saneamiento básico en la comunidad de

Nueva Luz, centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia

de La Convención, departamento de Cusco”.

3.3. Definición y operacionalización de variables

Ver Anexo 01.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de

datos

Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos:

3.4.1. Técnicas de evaluación visual:

Se hará una primera inspección visual del lugar en estudio y las poblaciones

que serán beneficiadas.

3.4.2. Cámara fotográfica:

Nos permitirá tomar imágenes de las diferentes partes que conformaran el

sistema de saneamiento básico.
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3.4.3. Cuaderno para la toma de apuntes:

Para registrar las variables que afectan a los sistemas de saneamiento y

desagüe.

3.4.4. Planos de Planta:

Para constatar las dimensiones geométricas de los sistemas de saneamiento

y desagüe.

3.4.5. Wincha:

Para realizar las mediciones correspondientes a los sistemas de saneamiento

y desagüe.

3.4.6. Libros y/o manuales de referencia:

Para tener información acerca de la descripción, medición y relación del

estado actual del sistema de saneamiento básico.

3.4.7. Equipos topográficos:

Los equipos topográficos utilizados fueron la estación total, teodolitos y

niveles. Fueron utilizados para el realizar el levantamiento de las caracteŕısticas

geométricas en la superficie de los sistemas de saneamiento y desagüe.

3.4.8. Ficha de inspección de condición sanitaria:

Se elaboro una ficha teniendo como referencia los lineamientos dictados

por la Organización Mundial de la Salud en materia de saneamiento básico y

Alcantarillado.
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3.5. Plan de análisis

“El análisis de los datos se realizara haciendo uso de técnicas estad́ısticas

descriptivas que permitan a través de indicadores cuantitativos y/o cualitativos

la mejora significativa de la condición sanitaria”.

3.6. Matriz de consistencia

Ver Anexo 02.

3.7. Principios éticos

3.7.1. Ética en la recolección de datos

“Tener responsabilidad y ser veraces cuando se realicen la toma de datos

en la zona de evaluación de la presente investigación. De esa forma los análisis

serán veraces y aśı se obtendrán resultados conforme lo estudiado, recopilado y

evaluado”.

3.7.2. Ética para el inicio de la evaluación

“Realizar de manera responsable y ordenada los materiales que emplea-

remos para nuestra evaluación visual en campo antes de acudir a ella. Pedir los

permisos correspondientes y explicar de manera concisa los objetivos y justifica-

ción de nuestra investigación antes de acudir a la zona de estudio, obteniendo la

aprobación respectiva para la ejecución del proyecto de investigación”.

3.7.3. Ética en la solución de resultados

“Obtener los resultados de las evaluaciones de las muestras, tomando en

cuenta la veracidad de áreas obtenidas y los tipos de daños que la afectan”.
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“Verificar a criterio del evaluador si los cálculos de las evaluaciones concuerdan

con lo encontrado en la zona de estudio basados a la realidad de la misma”.

3.7.4. Ética para la solución de análisis

“Tener en conocimiento los daños por las cuales haya sido afectado los

elementos estudiados propios del proyecto. Tener en cuenta y proyectarse en lo

que respecta al área afectada, la cual podŕıa posteriormente ser considerada para

la rehabilitación”.
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Caṕıtulo IV

Resultados

4.1. Ámbito de Influencia

Tabla 4.1: Ambito de influencia del proyecto.

“El acceso principal del capital del Distrito de Kimbiri a la comunidad

de Nueva Luz, es mediante una v́ıa afirmada de 37.5 km, continuando por una

trocha carrózale afirmada de 9.6 km, haciendo un total de 47.10 km. El recorrido

en horas es aproximadamente de 01 horas con 40 minutos en veh́ıculo motorizado

(camioneta rural). En consecuencia, los riesgos que puedan generar la movilización

de recursos para ejecutar el proyecto son mı́nimos, ya que la ubicación del presente

proyecto, aśı como la comunidad de Nueva Luz; se encuentra enlazada por esta

v́ıa carrózale”.

Clima.

“La comunidad de Nueva Luz, perteneciente al centro poblado de Lobo

Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, está ubicado a una altitud de 1,365 m.s.n.m,
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presentando un clima tropical cálido – húmedo durante el d́ıa, enfŕıa suavemente

en la noche, con una temperatura que vaŕıa entre los 15o y los 30o C. de Di-

ciembre a Marzo son temporadas de lluvias tropicales, t́ıpicas de la selva alta.

El sol brilla prácticamente todos los d́ıas del año”. Topograf́ıa. “La presente

Memoria Descriptiva tiene por objeto de hacer llegar los alcances de los tra-

bajos topográficos ejecutados, se realizó un estudios básicos para desarrollar el

proyecto de investigación “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA PO-

TABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA COMUNIDAD

DE NUEVA LUZ, DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO,

DISTRITO DE KIMBIRI – LA CONVENCIÓN – CUSCO”. Que consta de una

ĺınea de Conducción Proyectada tiene como punto de partida la estructura de 02

Captaciones, y como punto de llegada al reservorio No01 de 2 m3 proyectado en

la cota 1536.055 msnm. La longitud total de esta Ĺınea será de 736.00 ml y en su

recorrido se proyecta la construcción e instalación de las siguientes obras hidráuli-

cas: 02 Pase Aéreo de Longitud= 8.0 ml y de longitud= 21 ml, 01 desarenador,

01 cámara de reunión, filtro lento proyectado en la progresiva 0+480 de la ĺınea

de conducción, con una cota de 1461.797 msnm”,

“La Ĺınea de Conducción en mención está conformada por 02 tramos dis-

tribuidos a lo largo del trazo cuyo terreno vaŕıa entre terreno Normal y Rocoso.

La longitud del tramo de PVC es de 410.0 ml de PVC SAP C-10 de 1” y una

longitud de 326 ml de FG”. “Una ĺınea de aducción y distribución con tubeŕıa

PVC SAP C-10 1” en una longitud de 842.42 ml. En los tramos se encuentran 03

válvulas de control y 04 válvulas de purga”. “Los trabajos de campo se realiza-

ron en el mes de Febrero, la ĺınea de conducción tiene una longitud de 0.736 Km,

referente a los trabajos de campo acordó a los requerimientos técnicos mı́nimos

en la formulación del estudio técnico”.

Figura 5: Ĺınea de conducción
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Figura 4.1: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.

4.1.1. Tipo de zonificación donde se ejecuta el proyecto

(urbano, periurbano, rural, otros).

“Las obras del proyecto se ejecutarán en la Zona Rural de la comunidad

de Nueva Luz, perteneciente al centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo”.

Localización

a) Región: Cusco

b) Provincia: La Convención

c) Distrito : Kimbiri

d) Centro Poblado: Lobo Tahuantinsuyo

e) Comunidad: Nueva Luz

f) Región Geográfica: Selva Alta
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La zona de estudio, en coordenadas UTM, tiene la siguiente información:

Comunidad de Nueva Luz

Norte : 8590188

Este : 651613

Altitud : 1,366 m.s.n.m.

Tabla 4.2: Ubicación geográfica.

Figura 4.2: Ubicación y Delimitación Geográfica

Viviendas. - “En la zona de influencia del Proyecto, debido a los esca-

sos recursos económicos de los pobladores y por su condición cultural, se aprecia

que la construcción de viviendas en la mayoŕıa de los casos es inadecuada, ca-

racterizándose por su pequeñez, falta de iluminación y ventilación natural, falta
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de espacio”. “En general, la precariedad de su construcción conlleva a un ha-

cinamiento y promiscuidad nada recomendable”. “Para la construcción de las

viviendas el tipo de material utilizado es en un 99 % de paredes de madera con

techo de calamina y hojas de palma y pisos de tierra”.

4.1.2. Población beneficiaria.

“La población beneficiaria del presente Proyecto, será la Comunidad de

Nueva Luz y sus respectivos Anexos, por el presente proyecto”.

4.1.2.1. Enfermedades.

“La población beneficiaria en la mayoŕıa de los casos no cuenta con un

establecimiento de Salud, bien implementadas, por lo que los pobladores de la

zona de influencia de la v́ıa acuden al Centro de Salud de Kimbiri, recorriendo

toda la v́ıa, en mal estado, teniendo retrasos y dificultades, para llegar”. “El dis-

trito de Kimbiri cuenta con 01 Centro y 08 Puestos de salud. El Centro de Salud

funciona en la capital distrital, mientras que los Puestos de Salud en las capitales

de las Municipalidades de Centro Poblado”. “Las enfermedades más frecuentes

en el año 2006 fueron la malaria con el 29 % de casos, infecciones diarreicas 26 %,

infecciones respiratorias 20 %, enfermedades dermatológicas 15 %, parasitosis in-

testinal 7 % y otros ocupan el 2 %. En las comunidades ubicadas rio arriba Como

Limatambo, Kintiarina Alta, Villa Kintiarina, Pueblo libre, se producen casos

frecuentes de la leishmaniosis - UTA-, las otras enfermedades como la tifoidea,

hepatitis, fiebre amarilla, son prevenidas con campañas de vacunación y vigilancia

epidemiológica”. “La población infantil de mayor riesgo de enfermarse con infec-

ciones intestinales, son los niños comprendidos entre 1 a 5 años. Asimismo un

porcentaje importante de las madres siguen acudiendo a los parteros tradiciona-

les”. “Según estad́ısticas de la UBAS Kimbiri del año 1999, la desnutrición afecta

al 26.5 % de los niños. Además existe una alta tasa de mortalidad infantil (120
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por 1000 nacidos vivos), entre las principales altas tasas de mortalidad infantil

tenemos las enfermedades EDA, IRA, enfermedades transmisibles, el paludismo,

hepatitis, la deficiencia nutricional (desnutrición)”. “La salud mental de la po-

blación fue severamente afectada por el periodo de violencia. Por lo que Un alto

porcentaje de los hogares tienen como jefe de hogar a mujeres viudas v́ıctimas de

la violencia”.

4.1.2.2. Actividades económicas.

“La actividad agŕıcola familiar constituye la principal actividad en el distri-

to. Las actividades agropecuarias son la base de la economı́a local, La estructura

está conformada en un 74.09 % por cultivos permanentes y 25.91 % por cultivos

de corto periodo vegetativo (MINAG, Agencia Agraria VRAE)”. “De acuerdo

a información proporcionada por la Agencia Agraria del VRAE, los principales

cultivos en Kimbiri son café y cacao, con 31.30 % y 31.28 % respectivamente,

mientras que la coca, con 8.9 %. En la actualidad estos tres cultivos tienen im-

portancia económica por ser productos comerciales; los demás están destinados

al autoconsumo”.
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Tabla 4.3: Ubicación y Delimitación Geográfica

Tabla 4.4: Superficie de cultivos campaña 2006 - 2007.

“Los actuales rendimientos de estos productos son bajos en comparación a
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otras zonas del Perú; aśı tenemos en aquellas parcelas no tecnificadas 300 Kg/ha

de grano seco, el promedio nacional es de 549 Kg/ha, y en el norte supera los 700

Kg/ha”.

“Se pueda notar que existe una excesiva parcelación de las tierras de cultivo

aledañas, agravado por la fragilidad de los suelos de elevadas pendientes entre los

20 a 40, que traen como consecuencia una baja productividad y mayor esfuerzo

de los agricultores, hecho que mantiene en extrema pobreza a la mayoŕıa de

productores”. “Igualmente, la falta de adecuadas tecnoloǵıas de producción, hace

que los suelos se degraden y se sometan a procesos erosivos y de deforestación,

consecuentemente se tienen suelos pobres y con rendimientos por debajo de los

económicamente rentables”.

4.1.2.3. Educación.

“En la mayoŕıa de las poblaciones, existen pocas Instituciones Educativas,

la población en edad escolar secundario tiene que desplazarse hacia Kimbiri porlo

que generalmente provoca la deserción escolar, al no estar al lado de sus padres”.

“En el distrito de Kimbiri, el año 2005 se registraron 3,631 alumnos matriculados,

(2.5 % más con respecto al 2004). En 46 instituciones educativas y 131 profesores

de acuerdo al siguiente detalle”:

Tabla 4.5: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.

“Finalmente, se tiene que el 19.76 % de la población del distrito es anal-

fabeta, Índice superior al promedio del departamento del Cusco de 16.73 y al

promedio nacional de 11.27 %, problema derivado de la situación socioeconómi-
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ca, ausencia de programas para la educación de adultos”. Aśı mismo se tiene la

ausencia de programas de estimulación temprana, notándose por el contrario una

alta incidencia de maltrato f́ısico y psicológico hacia los niños”.

Información sobre los servicios.

Instalación del sistema de agua potable:

Construcción de 02 nueva captación.

Construcción de 01 desarenador

Construcción de 01 filtro lento.

Instalación de la ĺınea de conducción de tubeŕıa PVC SAP de ø 1”, C-10,

en una longitud de 410ml y tubeŕıa de FG de 1” de una longitu de 326ml .

Construcción del reservorio de 06 m.

Construcción de 02 pases aéreos (21 y 8metros de longitud)

Instalación de la ĺınea de aducción y distribución con tubeŕıa PVC SAP de

ø 1.0“, C-10, en una longitud de 842.42 ml.

Instalación de 03 y 04 válvulas de control y purga respectivamente.

Instalación de 23 conexiones domiciliarias en 200 ml, de apertura de zanja.

4.1.3. Delimitación geográfica de la influencia del proyec-

to.

“El acceso principal de la capital del Distrito de Kimbiri a la comunidad de

Nueva Luz, es mediante una v́ıa afirmada de 37.5 km, continuando por una trocha

carrozable de afirmada de 9.6 km, haciendo un total de 47.10 km. El recorrido en

horas es aproximadamente de 02 horas con 20 minutos en veh́ıculo motorizado

(camioneta rural). En consecuencia los riesgos que puedan generar la movilización
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de recursos para ejecutar el proyecto son mı́nimos, ya que la ubicación del presente

proyecto, aśı como la comunidad de Nueva Luz; se encuentra en enlazada por esta

v́ıa carrozable”.

Región : Cusco. Provincia : La Convención. Distrito : Kimbiri. Lugar : Co-

munidad de Nueva Luz. Región Geográfica : SELVA ALTA Latitud Sur : 12o49’44”

Latitud Norte : 73o35’13” Altitud : 1355msnm

4.2. Descripción de la situación actual del siste-

ma de agua.

“La elaboración del PIP es debido a los frecuentes casos de enfermedades

infecciosas y parasitarias entre otros generados por la deficiente dotación de agua

para consumo humano y por la carencia de instalaciones adecuadas para la elimi-

nación de excretas y aguas servidas domiciliarias en la comunidad de Nueva Luz,

priorizadas para la intervención del proyecto, el cual está generando la prolifera-

ción de enfermedades sobre todo dentro de la población infantil y los de tercera

edad, estas deficiencias se evidencian a través de los reportes de morbimortalidad

de los establecimientos de salud”.

4.2.1. Diagnóstico de la situación actual.

“Para el mejor entendimiento de la situación en que se encuentra la comu-

nidad de Nueva Luz, en cuanto al servicio de agua potable y saneamiento básico

describiremos de acuerdo a las observaciones y evaluaciones hechas in situ sobre

la situación actual de la población”.
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Figura 4.3: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.

“La comunidad de Nueva Luz no cuentan con el servicio de agua potable,

cuyo servicio es inexistente; sin embargo se abastecen acarreando agua de ria-

chuelos utilizando recipientes como baldes y bidones, cuya tarea la realizan por

lo general los padres y los hijos”. “En sus viviendas depositan el agua acarreada

en baldes y bidones que no tienen condiciones adecuadas de uso o de almace-

namiento, porque los mantienen sin tapas, expuestas a cáıdas de basura, polvo,

manipuleo de los niños con las manos sucias, etc. El acarreo de agua se realiza en

promedio a una distancia de 70 metros”.

4.2.1.1. Diagnóstico del servicio de saneamiento básico.

“Actualmente la comunidad de Nueva Luz no cuenta con una infraestruc-

tura de disposición sanitaria de excretas y la misma se efectúa a campo libre o

en pozos ciegos, que fueron construidos por los mismos pobladores sin el apoyo

técnico, por lo cual se encuentra en mal estado y constituyen un riesgo para la

salud de los pobladores”. “Esta situación genera un impacto ambiental negativo
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que afecta a la población en la proliferación de malos olores y propagación de

sancudos y roedores sobre todo en las épocas de altas temperaturas”. “Situa-

ción de la infraestructura - pozo ciego”. “Las viviendas actualmente cuentan con

pozos ciegos. La precariedad del saneamiento en estos casos es cŕıtica pues han

sido construidas artesanalmente sin ningún asesoramiento técnico y con material

precario no acorde con los requerimientos técnicos para estos casos y su empleo

está acompañado de prácticas sanitarias inadecuadas, por ello la mayoŕıa de los

pobladores hacen uso al campo libre”.

4.2.1.2. Disposición final de los desagües.

“No existe ningún tipo de tratamiento de aguas servidas. Por ello las fami-

lias de la comunidad de Nueva Luz disponen el agua servida hacia sus patios los

cuales se reúnen y discurren en la dirección del pendiente favorable, ya conside-

rada como aguas negras y/o contaminadas sin tratamiento alguno contaminando

también el entorno donde viven, el cual es favorable para la proliferación de las

moscas, sancudos, etc., ello trae el foco infeccioso y la recŕıa de los sancudos que

son las que originan las enfermedades que ocupan los primeros lugares en los

reportes de morbilidad de la zona según los establecimientos de salud”.

Sistema de tratamiento de aguas residuales. “La inexistencia de in-

fraestructura del sistema de agua potable en la comunidad de Nueva Luz, obliga

a los pobladores a acarrear agua de riachuelos que en la mayoŕıa de casos resulta

ser de mala calidad no apta para consumo humano ocasionando en los niños espe-

cialmente, enfermedades infecciosas, parasitarias, gastrointestinales, desnutrición

y/o enfermedades cutáneas incidiendo todo esto en la economı́a de la población

ya que los problemas de salud aumentan los gastos en medicamentos, deterioran-

do la calidad de vida de los pobladores por los bajos ingresos económicos que

perciben de la agricultura – Minifundista”. “Con la ejecución del proyecto se lo-

grará mejorar la calidad de vida de la población y reducción del número de casos
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de enfermedades en la población de la comunidad de Nueva Luz, y alrededores,

debido a una buena calidad de agua atreves de la existencia de tratamiento del

agua potable”.

4.2.1.3. Consideraciones de diseño del sistema propuesto.

“El área de estudio del proyecto, está conformada por la localidad de Nue-

va Luz, distrito de Kimbiri que tendrán un sistema de servicio de agua potable

con instalaciones domiciliarias y disposición de excretas con UBS con arrastre

hidráulico, biodigestores y zanjas de percolación, haciendo un total de 100 habi-

tantes al año 2015, que serán beneficiados con el sistema de Alcantarillado con

un periodo de diseño de 20 años”.

Figura 4.4: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.
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“La predicción del crecimiento de población deberá estar perfectamente

justificada de acuerdo a las caracteŕısticas de la ciudad sus factores socio económi-

cas y su tendencias de desarrollo”. “La población resultante para cada etapa de

diseño deberá coordinarse con las áreas, densidades del plano regulador respecti-

vo y los programas de desarrollo regional. Existen muchos métodos para calcular

población futura, lo más recomendable es el método aritmético”. “El método

aritmético Considera que una población crece en una forma de interés simple y

es recomendada por la norma técnica del ministerio de salud”.

Calculo de la población actual: Pa

Figura 4.5: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.
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Tabla 4.6: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.

Calculo del caudal promedio diario anual: Qp

Figura 4.6: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.

Consumo máximo diario: Qmd “Es el d́ıa de máximo consumo en una

serie de registros observados durante un año: para efectos del cálculo se toma el

coeficiente establecido por las Normas de agua potable rural, de 130 % del Qp”.

Figura 4.7: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.

Consumo máximo horario: Qmh “Es la hora de máximo consumo que

para efectos de cálculo se toma el coeficiente establecido por las Normas, el valor

recomendado 200 % de Qp”:

Volumen de almacenamiento: V(m3). “En zonas rurales la capacidad

de regulación es del 15 % al 25 % de la demanda de producción promedio diaria,

siempre que el suministro”.
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Figura 4.8: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.

4.2.1.4. Descripción técnica del proyecto.

AGUA POTABLE

4.2.1.5. Captación de ladera

“Ubicado en las coordenadas E651905.36, N8590846.87, cota 1,536.055

m.s.n.m., presenta un afloramiento de agua concentrada, se proyecta una cap-

tación tipo ladera de concreto, el caudal aforado en tiempos de estiaje fue 0.35

l/s., cuenta con caceta de válvula para el control de las aguas de la ĺınea de

conducción”. Ĺınea de Conducción.

“Qmd =0.15 Comprende al tramo de tubeŕıa que transporta agua caudal

máximo diario, desde la captación hasta la planta potabilizadora, tiene una lon-

gitud total de 593.362 ml. con una; tubeŕıa PVC SAP C-10 Ø 1” con longitud

de 593.362 metros lineales, dentro de su recorrido se considera dos cruces de que-

bradas con dados de concreto, también se considera dos cámaras rompe presiones

del Tipo 6, que regula la presión de conducción”.

4.2.1.6. Cámara Rompe Presión Tipo 6.

“Es una estructura pequeña, su función principal es de reducir la Presión

hidrostática a cero, generando un nuevo nivel de agua, con la finalidad de evitar

daños a la tubeŕıa. Cuando existe mucho desnivel entre la captación y algunos

puntos a lo largo de la ĺınea de conducción, pueden generarse presiones superiores

a la máxima que puede soportar una tubeŕıa. En esta situación, es necesaria la

construcción de cámaras rompe-presión que permitan disipar la enerǵıa y reducir

la presión relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad de evitar daños
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en la tubeŕıa. Cuenta con accesorios para limpia y rebose y de ventilación. En el

presente proyecto cuenta con dos unidades”.

4.2.1.7. Cruce de quebradas.

“En este ı́tem se utilizaran dados de concretos con longitud 2.45 m a ambos

lados de una válvula de purga en el fondo de la quebrada en dos sectores”.

4.2.1.8. Apoyado de 3m3 de capacidad.

“Regulará el 28.96 % del QPDA, será una estructura de concreto armado,

de dimensiones 2.50x2.40 m para el presente proyecto el reservorio tiene la capa-

cidad de almacenamiento de 3.0 m3, cuenta con un sistema de cloración y caceta

de válvulas”.

4.2.1.9. Caseta de válvulas

“La caseta de válvulas del reservorio será de dimensiones 1.25 x 1.50 m

acompañado de válvulas de ingreso, salida y de limpieza y rebose, usando válvulas

compuerta de bronce para el trabajo”. Equipo de cloración

“Para mejorar la calidad bacteriológica del agua se instalara un equipo de

cloración por goteo en el techo del reservorio proyectado cuyo detalle se puede

apreciar en el plano 05 RESERVORIO NL, el cual tendrá una caseta protegida

por un cuarto donde irá ubicado el clorador”.

4.2.1.10. Ĺınea de aducción.

“Conducirá el caudal horario y será la cantidad de tubeŕıa Tramo de tu-

beŕıa que viene del reservorio y conecta a la red de distribución, en el presente

proyecto es de Tubeŕıa PVC SAP C-10 DE 1 1/2”, de una longitud de 67.64

metros lineales”.
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4.2.1.11. Red de distribución.

“Una Red de Distribución de Agua Potable es el conjunto de tubeŕıas

trabajando a presión, que se instalan en las v́ıas de comunicación o calles y a

partir de las cuales serán abastecidas las diferentes viviendas de un desarrollo.

En el presente proyecto se considera red de distribución de agua potable abiertas,

conformado por Tub. PVC SAP Ø1” C-10 NTP con una longitud total de 774.58

metros lineales”.

4.2.1.12. Cámara Rompe Presión Tipo 7.

“Es una estructura pequeña, su función principal es de reducir la Presión

hidrostática a cero, generando un nuevo nivel de agua, con la finalidad de evitar

daños a la tubeŕıa e instalaciones sanitarias, cuenta con válvulas flotadores o de

cierre automático. Cuenta con accesorios para limpia y rebose y de ventilación.

En el presente proyecto”.

4.2.1.13. Válvula de Purga

“Las válvulas de purga estarán protegidas por casetas de dimensiones 0.80

x 0.80 m donde se colocará una válvula compuerta de bronce de 1” con sus

respectivos accesorios. Estas válvulas serán colocadas en 04 puntos del tramo de

la ĺınea de conducción”. Válvula de Control

“Las válvulas de control estarán protegidas por casetas de dimensiones

0.80 x 0.80 m donde se colocará una válvula compuerta de bronce de 1” con sus

respectivos accesorios. Estas válvulas serán colocadas en 02 puntos del tramo de

la ĺınea de conducción”.

4.2.1.14. Conexión domiciliaria

“Se instalaran 25 unidades de conexiones domiciliarias, que tendrá válvulas

y accesorios Ø1/2”. DISPOSICION DE EXCRETAS. “Instalación de 25 unidades
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de UBS, con arrastre hidráulico con biodigestores y pozos de infiltración”.

4.2.1.15. Capacitacion a las JASS y Educacion sanitaria

“Capacitación a la JASS, educación sanitaria y mitigación ambiental”.

“Organización y Capacitación de la JASS”: “Organización y Capacitación de la

JASS (Fortalecimiento de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento-

JASS; Capacitar a la JASS en operación y mantenimiento del Sistema de Sanea-

miento Básico; Implementación de Herramientas para el Mantenimiento”. “Edu-

cación sanitaria a la Población”: “Programa de Educación Sanitaria (Elaboración

de Manuales, Afiches y Tŕıpticos, Elaboración de un Plan de Educación Sanita-

ria, Charlas de Sensibilización a la Población); Implementación del Programa de

Educación Sanitaria dirigido a la población, con el fin garantizar la sostenibilidad

del proyecto; operación y mantenimiento del sistema; mediante la elaboración de

un manual de Administración del sistema”. “Mitigación Ambiental y seguridad

Ocupacional”: “Medidas de Prevención (Equipos e Implementos de Seguridad);

Capacitación en Temas Ambientales (Capacitación a la Comunidad Beneficiaria,

Capacitación al Personal de Obra, Charlas de Sensibilización a la Población y Bo-

letines Informativos); Mitigación de Impacto Ambiental (Medidas de Mitigación

y Medidas de Control)”.

4.2.1.16. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua pota-

ble.

“A la comunidad de Nueva Luz se puede acceder con respecto a la capital

del distrito de Kimbiri, es mediante una v́ıa afirmada de 37.5 km, continuando

por una trocha carrozable afirmada de 9.6 km, haciendo un total de 47.10 km.

El recorrido en horas es aproximadamente de 02 horas con 20 minutos en veh́ıcu-

lo motorizado (camioneta rural)”. “La comunidad en estudio no cuenta con el

servicio de agua potable, ni al menos con servicio de agua entubada rustica; se
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abastecen los pobladores de Nueva Luz en mayor cantidad de otras fuentes como

es el caso de pequeños riachuelos y una minoŕıa de manantiales; la principal fuen-

te de abastecimiento en épocas de lluvia se encuentra en promedio a 200 metros

y en épocas de secano esta fuente se seca, haciendo que se busque otra fuente de

agua que se encuentra a 300 metros en promedio”. “Esto hace que la comunidad

en estudio no se desarrolle, ya que el agua es ĺıquido elemental para la vida, y

la escases del agua hace que mucho de los pobladores vayan a la comunidad de

Nueva Luz, solo por trabajos propios de la agricultora, ya que esta es la principal

fuente de ingreso. Pero cabe mencionar que el trabajo de la agricultura es casi

constante y más aún en la ceja de selva, que las malezas crecen con mayor rapi-

dez”. “Según las entrevistas directas realizadas en la comunidad de Nueva Luz, la

fuente de abastecimiento de agua en un 75 % es de un riachuelo que pasa cerca a

la comunidad de Nueva Luz y en un 25 % es de manantial”. “El agua que se con-

sume actualmente es de baja calidad, ya que no se tiene un estudio fisicoqúımico

y microbiológico, a su vez una infraestructura para potabilizarla (cloración); y aśı

poder garantizar el consumo de buena calidad agua de la población de la comuni-

dad en estudio”. “Por ese motivo con el presente proyecto se pretende brindar un

mejor servicio de agua, es aśı que se ubicó una fuente de abastecimiento de agua,

para el cual se tiene que hacer un análisis si el agua es apto para el consumo o

no”.

4.2.1.17. Seguridad en obra

“El Ingeniero Residente de Obras adoptará las medidas de seguridad ne-

cesaria para evitar accidentes a su personal, a terceros o a la misma obra, cum-

pliendo con todas las disposiciones en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

La Unidad Ejecutora tomará las medidas de seguridad necesarias y suficientes

para reducir el mı́nimo de posibilidades de accidentes y daños a las propiedades

y personas, queda expresamente prohibido el almacenamiento de combustibles en
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los campamentos, debiendo ubicar los depósitos de estos materiales en lugares

adecuados y a una prudente”.

4.2.1.18. Capacitación y educación sanitaria

“Se refiere a las capacitaciones destinadas a la sensibilización de la comu-

nidad en temas de preservación y conservación de medio ambiente, para ello se

realizarán charlas informativas en 02 oportunidades, empleando métodos dinámi-

cos interactivos y métodos visuales con la proyección de videos por Datashow”.

4.2.1.19. Mitigación e impacto ambiental negativo.

itemize “De acuerdo a la matriz, el componente ambiental aire, se verá

afectado con mayor incidencia por el proyecto. Los impactos que serán pro-

ducidos en este componente están referidos a la generación de polvo y ruido

durante los trabajos de construcción y se manifiestan por la emisión de

material particulado (polvo), emisión de gases, humos y ruido, principal-

mente durante los movimientos de tierra en v́ıas públicas por la ejecución

de obras lineales”.“Considerando la magnitud de las obras, y en función a

que las emisiones se producirán en espacios abiertos y en áreas cercanas

de viviendas que puedan ser afectados, se han calificado como de “baja o

media significancia”, es decir son efectos temporales y de alta mitigabilidad,

se deberá tomar precaución en los puntos cŕıticos como Instituciones Edu-

cativas y establecimientos de salud para aplicar las medidas de mitigación.

Los principales efectos son”:

“Generación de material particulado (polvo) por efecto de la dispersión del

material desconsolidado de las labores de excavación de obras lineales y no

lineales, aśı como, la erosión eólica de los escombros mal dispuestos”.

“Generación de gases, por efecto de la combustión de motores de equipo
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pesado y veh́ıculos de transporte”.

“Emisión de ruidos y vibración, por efecto de la operación de equipo pesado

y veh́ıculos de transporte en todo el frente de las obras”.

“Con respecto al suelo la calidad de este componente ambiental podŕıa

verse afectada por los posibles derrames de grasas y aceite, producido por

la propia acción operativa de maquinaria pesada, aśı como, la disposición

inadecuada de residuos sólidos que se generen durante el proceso construc-

tivo: material de excavación de zanjas, residuos de pavimento, escombros,

papeles, maderas, restos metálicos, trapos impregnado con grasas, bolsas,

envases de insumos, otros”. “Se estima que los efectos de esta contamina-

ción, serán solo puntuales y de baja magnitud y de alta mitigabilidad, en

ese sentido los efectos hacia el ambiente son de “baja” significancia. Los

principales efectos son”:

Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, en-

vases, residuos metálicos, madera, etc.).

Erosión, alteración de la estructura del suelo y/o del pavimento, en las calles

donde se proyecta las ĺıneas de derivación, conducción, aducción, troncales

estratégicas y redes de agua potable. Contaminación de suelos por grasas e

hidrocarburos.

Las vibraciones producidas durante las actividades de construcción en la

zona urbana.

“Debido a la pendiente y las áreas que serán deforestadas se generará im-

pactos en la fauna local y la cobertura vegetal”. “En Fauna.- Con respecto

a la fauna local; se producirá impacto por efecto de la generación de vibra-

ción y ruido; sin embargo, este efecto es temporal y puntual, por lo tanto

se considera de baja significancia, los efectos más relevantes son”:
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Afectación de rutinas habituales de animales. “En Cobertura Vegetal.- Dada

el área de intervención, se identifica que la afectación de este componente, se

da por efecto del movimiento de tierra y del tránsito de veh́ıculos y personal,

se considera que es de significancia media a baja, los efectos más relevantes

son”:

Afectación temporal de especies arbustivas individuales.

Afectación puntual de áreas de cultivo en la zona. “En Paisaje.- En lo con-

cerniente a la afectación del paisaje en el área de intervención, se identifica

que la afectación de este componente, se da por efecto de la acumulación de

material excavado, aśı como, de la ejecución de obras civiles, se considera

que es de significancia baja, los efectos más relevantes son”:

“Afectación estética temporal de entorno por acumulación de material de

excavación”.

“Afectación estética puntual de áreas de instalación de ejecución de obras

civiles”. “En lo concerniente a la afectación a las condiciones de seguridad en

el área de intervención, se identifica que la afectación de este componente,

se da por efecto de la apertura de zanjas, aśı como, por la excavación para

fundación de estructuras, se considera que es de significancia baja, por su

carácter temporal y alta mitigabilidad, los efectos más relevantes son”:

“Riesgo de accidentes a pobladores por efectos de apertura de zanjas”.

“Riesgo de afectación de viviendas por excavaciones profundas”.

“Riesgo de afectación a tránsito vehicular”.

Resumen de metas.
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Tabla 4.7: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.

Otros.

PANEL FOTOGRÁFICO.

Figura 4.9: Elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado
- segunda parte.
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Figura 4.10: Ubicación de zona urbana

4.3. Análisis de resultados.

Tabla 4.8: Cálculo de aforo de fuente manantial nueva luz
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Tabla 4.9: Coordenadas De Ubicación De La Captación
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Tabla 4.10: Cálculos de ĺınea de conducción
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4.3.1. Diseño de captación
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4.3.1.1. Verificación de cruce aéreo de tubeŕıas de l=8m
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4.3.1.2. Dimensionamiento

Tabla 4.11: Dimensionamiento
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Tabla 4.12: De especificaciones técnicas
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Tabla 4.13: De diseño de muro
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Tabla 4.14: Diseño De Losa
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Tabla 4.15: Diseño de losa de fondo
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Tabla 4.16: Diseño de losa de fondo
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Tabla 4.17: Queque por corte

Tabla 4.18: Cheque de capacidad portante de suelo
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Tabla 4.19: Cheque de capacidad portante de suelo
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Tabla 4.20: Metrado de reservorio rectangular de 3M3
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Tabla 4.21: Población de diseño y demanda de agua, para ramal nuevo

Tabla 4.22: Población de diseño y demanda de agua, para ramal existente

67



Verificación de cruce aéreo de tubeŕıas de l=21m
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Diseño de la cámara distribuidora de caudales
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4.3.1.3. Diseño Camara Diseño Camara Distribuidora de caudal

Para asegurar una distribución equitativa del agua se utilizará una cámara

divisora (caja distribuidora de caudales con dos vertederos) de agua para asegurar

que cada sector, y cada ramal, reciba un porcentaje se agua disponible, igual a

su porcentaje de la poblacion total servida
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4.3.1.4. Diseño de Cloración por Goteo
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4.3.1.5. Calculo hidráulico de pozo percolador

4.3.1.6. Diseño de la cámara rompe presión t7
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Caṕıtulo V

Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

a) “Se concluye que en la comunidad de Nueva Luz, centro poblado de Lobo

Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, departamen-

to de Cusco cuenta con serias deficiencias en los sistemas de saneamiento

básico como vienen a ser los tres sistemas de captación de agua, la ĺınea de

conducción hacia el reservorio, la poca capacidad del reservorio y la falta de

mantenimiento en las tubeŕıas que van y salen del reservorio”.

b) “Se concluye que los arreglos propuestos a lo largo de todo el sistema de sa-

neamiento básico en la comunidad de Nueva Luz, centro poblado de Lobo

Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, departamen-

to de Cusco cumplen al 100 % en abastecer de agua y alcantarillado a toda la

población”.

c) La condición sanitaria de los pobladores es óptima, ya que se ha satisfecho

todas las necesidades de agua y saneamiento especificadas por la OMS (Orga-

nización Mundial de la Salud).
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5.2. Recomendaciones

a) Realizar evaluaciones periódicas a todos los componentes del sistema de sanea-

miento en la comunidad de Nueva Luz, centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo,

distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, departamento de Cusco para

de esa manera encarar adecuadamente futuros desabastecimientos en agua y

alcantarillado.

b) Realizar evaluaciones periódicas sobre el nivel de satisfacción de los pobladores

para poder evaluar la condición sanitaria de la población en años posteriores.
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Anexo 1: Matriz de
operacionalización de variables.

81



 



Anexo 2: Matriz de
consistencia.
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Anexo 3: Ubicación nacional y
provincial.
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Anexo 4: Ubicación distrital.
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Anexo 5: Evaluación de la
condición sanitaria.
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Anexo 6: Fotos descriptivas.
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Foto 01: Inspección del caudal del rio. 

 

    

  Foto 02: Encuestas en la población. 

 



   

Foto 03: Recorrido el lugar del proyecto junto a las autoridades. 

   

Foto 04: Inspección del lugar. 



   

Foto 05: Vista de recorrido al lugar del proyecto. 

 

 

  Foto 06: Intención del terreno para el proyecto. 



   

Foto 07: Inspección junto a las autoridades de los beneficiarios. 

  

Foto 08: Retorno a la ciudad junto a las autoridades. 



  

Foto 09: Recorrido al pueblo para las encuestas. 

  

Foto 10: Entrevista con las autoridades. 



  

Foto 11: Vista panorámica del camino al pueblo del proyecto. 

  

Foto 12: Llegada al pueblo. 



  

Foto 13: ruta hacia el lugar de la obra. 

 


