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INGENIERÍA CIVIL
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en los momentos más dif́ıciles de mi vida.

Para ellos: Muchas gracias y que Dios los bendiga.

iii



Dedicatoria

... A Dios, porque ha estado conmigo a cada paso que doy,
cuidándome y dándome fortaleza para continuar

A mis padres, quienes a lo largo de mi vida han velado
por mi bienestar y educación siendo mi apoyo

en todo momento.
A mis amigos, quienes depositaron su entera confianza

en cada reto que se me presentaba sin dudar
ni un solo momento en mi

inteligencia y capacidad.
Los amo con mi vida.

iv



Resumen

“El estudio tuvo como objetivo general el desarrollar la evaluación y mejo-

ramiento del sistema de saneamiento básico en la localidad de Pichiurara, distrito

de Luricocha, provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho para la mejora

de la condición sanitaria de la población. El tipo de investigación es de tipo ex-

ploratorio nivel de la investigación será de carácter cualitativo. El diseño de la

investigación se va a priorizar en elaborar encuestas, buscar, analizar y diseñar

los instrumentos para elaborar el mejoramiento de saneamiento básico en la loca-

lidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, Departamento de

Ayacucho y su incidencia en la condición sanitaria de la población. Los resultados

obtenidos indican que la población se encuentra satisfecha de haber logrado la

ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, don-

de se tiene; un adecuado servicio de agua potable a la población, se cuenta con

un sistema de recolección de aguas servidas y su tratamiento adecuado y median-

te las capacitaciones se logró mejorar los niveles de conocimiento en educación

sanitaria. Y por ende la reducción de enfermedades h́ıdricas con ello población

más saludable”.

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

dición sanitaria de la población.
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Abstract

“The general objective of the study was to develop the evaluation and im-

provement of the basic sanitation system in the town of Pichiurara, district of

Luricocha, province of Huanta, Department of Ayacucho for the improvement of

the sanitary condition of the population. The type of research is exploratory level

research level will be qualitative. The design of the research will be prioritized

in preparing surveys, search, analyze and design the instruments to develop the

improvement of basic sanitation in the town of Pichiurara, district of Luricocha,

province of Huanta, Department of Ayacucho and its incidence in the condition

health of the population. The results obtained indicate that the population is

satisfied with having achieved the extension and improvement of the potable wa-

ter and sewerage services, where it is available; an adequate service of potable

water to the population, a sewage collection system and its adequate treatment is

available, and through the training it was possible to improve the levels of know-

ledge in health education. And therefore the reduction of water diseases with this

healthier population”.

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

lation.
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Baños de arrastre hidráulico (35 familias). . . . . . 50

ix



4.21.3. Ampliación y mejoramiento de planta de tratamiento de
aguas servidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 53
5.1. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.2. Recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 55
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Caṕıtulo I

Introducción

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

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

región amazónica y los aspectos relacionados con la tecnoloǵıa apropiada, ratifi-

cando 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 inves-

tigación ¿La evaluación y mejoramiento de sistemas de saneamiento básico en

la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, Departa-

mento de Ayacucho mejorara la condición sanitaria de la población?”.

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

neral; el desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento

básico en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta,

departamento de Ayacucho para la mejora de la condición sanitaria de la pobla-

ción. Además se plantearon dos objetivos espećıficos. El primero fue evaluar

los sistemas de saneamiento básico en la localidad de Pichiurara, distrito de Lu-

ricocha, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho para la mejora de la

condición sanitaria de la población. El segundo fue elaborar el mejoramiento de

los sistemas de saneamiento básico en la localidad de Pichiurara, distrito de Lu-

ricocha, provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho para la mejora de la

condición sanitaria de la población”.
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“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 elaborar encuestas, buscar, analizar

y diseñar los instrumentos para elaborar el mejoramiento de saneamiento básico

en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, Depar-

tamento de Ayacucho y su incidencia en la condición sanitaria de la población.

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 Pichuarara”.
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Caṕıtulo II

Revisión de la literatura

2.1. Antecedentes

2.1.1. Antecedentes Nacionales

“En la UNSCH – Ayacucho, se realizó un estudio sobre las Aplicaciones de

la teoŕıa de restricciones para la priorización de acciones de gestión y proyectos

en la EPSASA 2014, con el objetivo de contribuir a la Ingenieŕıa Civil, aplicado

a la sostenibilidad de los proyectos en agua y saneamiento, para ello se utiliza

la metodoloǵıa de la Teoŕıa de Restricciones. Es esencial una comprensión de

los procesos y de la organización según determinados procesos, para un análisis

apropiado de las priorizaciones de proyectos en la Epsasa. Actualmente la Epsasa

tiene problemas en cuanto a la liquidez del flujo de caja y por ende se ven limi-

tado a realizar inversiones en infraestructura para ampliar y mejorar los servicios

que ofrece a los clientes. Por lo tanto, una priorización de Proyectos mediante

la metodoloǵıa de Teoŕıa de Restricciones asume un papel muy importante. El

contenido teórico de la presente tesis de investigación: explica los pasos y los pro-

cedimientos a seguir mediante la utilización que se desarrollará en los caṕıtulos 2

y 3. Finalmente se anexa los cuadros de análisis. En el caṕıtulo introducción, se

establece los problemas, objetivos e hipótesis de esta investigación, que se aplica

a la EPSASA y que se busca el óptimo uso de sus recursos. En el caṕıtulo Estado

3



del Arte, se da los fundamentos Básicos de la Teoŕıa de restricciones relacionadas

al sector agua y saneamiento, que es una literatura muy poco difundida, pero que

es interesante conocerla y saber el modo en el cual se puede utilizar. En la parte

Materiales Y Métodos, se diagnóstica la situación de la EPSASA, la evaluación

de las medidas y la priorización de los proyectos de acuerdo al Valor Actual Neto

(VAN), Beneficio Costo y las consideraciones aplicadas; a la situación de la EP-

SASA. Donde se llega a la siguientes Conclusiones, Se logró optimizar costos y

contar con un listado de proyectos de acuerdo a la realidad de la EPSASA, al me-

jorar el porcentaje de morosidad, calidad y eficiencia del servicio, infraestructura,

Gestión y administración de la empresa, poĺıtica institucional, cumplimiento de

la normativa y disminuir las conexiones de instalaciones clandestinas utilizando

los principios básicos de la teoŕıa de restricciones [1]”.

“En Huamanga, se realizó un trabajo que consistió en lo siguiente, Inver-

sión Pública En Servicios Básicos Y Sus Efectos En Las Condiciones De Vida

De Las Familias En La Provincia De Huamanga: 2007-2012 El presente trabajo.

desde la perspectiva de un análisis cualitativo, intenta precisar cuál ha sido el

impacto generado en el desarrollo socioeconómico a través del gasto de inversión

de la Municipalidad Provincial de Huamanga en proyectos de Educación, Salud,

Saneamiento básico para los distritos de Ayacucho, Jesús Nazareno, Carmen Alto,

San Juan Bautista,. Creemos que a pesar que la inversión ha sido creciente, este

ha generado una escasa contribución en el desarrollo socioeconómico de las fami-

lias. El presente trabajo. desde la perspectiva de un análisis cualitativo, intenta

precisar cuál ha sido el impacto generado en el desarrollo socioeconómico a través

del gasto de inversión de la Municipalidad Provincial de Huamanga en proyectos

de Educación, Salud, Saneamiento básico para los distritos de Ayacucho, Jesús

Nazareno, Carmen Alto, San Juan Bautista,. Creemos que a pesar que la inver-

sión ha sido creciente, este ha generado una escasa contribución en el desarrollo

socioeconómico de las familias. Está destinado a la incidencia en el desarrollo so-
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cioeconómico generado por el impacto de las inversiones en los diferentes sectores

sociales y claves como son de Educación, Salud y saneamiento Básico. Por otra

parte se observa que el nivel de empleo generado por las inversiones durante los

años 2007 - 2012 no ha sido tan significativo [2]”.

“Se realizó un estudio para la propuesta de Planeamiento estratégico de la

mejora de productividad, calidad de servicios a menores costos y el control eficaz

de la entidad prestadora de servicios de saneamiento Ayacucho S.A (EPSASA)

para el 2012-2021. La entidad brinda servicios de agua y alcantarillado en cuatro

distritos de la provincia de Huamanga los cuales son el distrito de Ayacucho, San

Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno. Se han evaluado los indicadores

de gestión, emitidos por la SUNASS el año 2006, correspondientes a la prestación

de servicios (calidad de prestación de servicios, facturación, acceso a los servicios)

y la gestión empresarial (sostenibilidad de los servicios y eficiencia empresarial).

Se analizaron 28 indicadores de gestión, 6 de los cuales se consideró que no eran

los más adecuados para la gestión de la empresa prestadora como son: continui-

dad de servicio, densidad de reclamos totales, cobertura de agua potable, agua no

facturada, micro medición, conexiones activas facturadas por medición y satisfac-

ción de atención del cliente. Para mejorar los indicadores mencionados, se diseñó

el plan estratégico de intervención para dichos indicadores aplicando la metodo-

loǵıa Ishikawa, análisis FODA y el método Delphi. Finalmente, cabe mencionar

que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho (EPSASA),

está considerada entre las mejores de Perú porque mantiene la mayoŕıa de sus

indicadores de gestión en niveles óptimos [3]”.

“En la escuela de posgrado de la UNSCH en la maestŕıa con mención a

gerencia social se realizó un estudio referente a la inversión pública y rentabilidad

social de la municipalidad de Huanta, periodo 2008-2013. Donde se menciona lo

siguiente La lógica de la inversión pública no es la rentabilidad económica, sino

la rentabilidad social. La mejora de la calidad de la inversión es cuando produce

5



el mayor bienestar social. Todo esto se consigue con proyectos sostenibles, que

operen y brinden servicios a la comunidad ininterrumpidamente. Sin embargo pa-

reciera que todo este proceso no está ocurriendo en la Municipalidad Provincial

de Huanta, por tanto hay la necesidad de estudiarla; por tanto, se formula el

objetivo general en los siguientes términos: Evaluar la inversión pública mediante

el análisis documental y observación, con la finalidad de conocer su contribución

en la rentabilidad social a nivel de la Municipalidad Provincial de Huanta, en

el periodo 2008-2013, lo que se logra a través del tipo de investigación aplicada,

nivel de investigación descriptivo, correlaciona y explicativo, El comportamiento

de la inversión pública es que, a mayor presupuesto, menor porcentaje de ejecu-

ción y viceversa es, la tendencia de generar, cada vez, una brecha más amplia

entre el presupuesto institucional modificado y la ejecución a nivel de girado; por

consiguiente se posterga la rentabilidad social y muestra disconformidad en los

beneficiarios. Lo que indica, que la inversión no está logrando alcanzar los resul-

tados esperados; puesto que lo beneficiarios ven las obras, por muchos años, en

estado de ejecución al no lograrse la liquidación y cierre, por lo que al depreciarse

o sufrir una aveŕıa, los residentes, en pocas ocasiones, asumen el costo de man-

tenimiento porque no tienen la responsabilidad al no haber recibido la obra. Por

otro lado, la fase de preinversión contribuye en la rentabilidad social a través de

la generación de empleo por medio de los estudios, en sus diferentes niveles, la

misma que es explicada por el coeficiente de detenninación. Asimismo, la fase de

inversión contribuye en la generación de oportunidades de trabajo temporal sea

está calificada y no calificada [4]”.

“La universidad de san Antonio de Abad de Cusco se desarrolló un estudio

denominado Evaluación De Riesgos Ambientales De Los Componentes Del Sa-

neamiento Ambiental Básico De La Localidad De Pillpinto, Provincia de Paruro

Cusco. Donde el objetivo de la investigación fue con el fin de evaluar los riesgos

ambientales de contaminación, a los que se encuentran expuestos los componentes
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del saneamiento ambiental básico, que ponen en riesgo la salud de la población

y el deterioro del ambiente. se utilizaron los manuales, fichas técnicas y metodo-

loǵıas propuestas por el MINSA - DIGESA y MINAM. Para la determinación de

los riesgos ambientales se utilizó la Gúıa de Evaluación de Riesgos Ambientales,

propuesta por el minan, que se adecuó para la contaminación de los componen-

tes del saneamiento ambiental básico, proporcionando una herramienta necesaria

para la toma de decisiones de las autoridades, y con ello lograr el desarrollo sos-

tenible del distrito. Donde se concluyó que el sistema de abastecimiento de agua

para consumo humano tiene deficiencias en cuanto al manejo, mantenimiento y

operatividad de los sistemas; sin embargo se tiene una calidad de agua apta para

el consumo humano; la disposición de excretas, la mayoŕıa está conectada a un

sistema de desagüe que finaliza en un pozo séptico que no funciona adecuada-

mente. La disposición de residuos sólidos es inadecuada debido a que se cumple

parcialmente con los procesos del manejo de residuos sólidos, sumados a la de-

ficiente capacitación del personal y la concientización de la población, mientras

que los resultados de los análisis para el suelo de botadero se encuentran dentro

de los Ecas [5]”.

2.1.2. Antecedentes Internacionales

“El problema de sanitario es un tema de estudio en muchas universida-

des, por ello que en la Universidad de Chile realizo un estudio sobre análisis de

la situación de las aguas servidas en zonas rurales y proposición de un sistema

sustentable para su tratamiento, como objetivo del estudio fue realizar una eva-

luación de algunas plantas de tratamiento de aguas servidas de los sectores rurales

concentrados de las regiones de la costa sierra y el altiplano del norte de Chile con

el fin de catastrar la situación actual del saneamiento rural en cuanto a cober-

tura, tipo de tratamiento y estado de las plantas. Se espera además, a partir de

lo obtenido, proponer a nivel de factibilidad uno o más sistemas de tratamiento
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que resulten viables desde el punto de vista económico, ambiental y social. En

la actualidad el páıs no cuenta con una normativa que respalde el saneamiento

rural ya que la institucionalidad existente solamente aplica al agua potable rural,

dejando la inversión en manos de múltiples entidades del estado y la administra-

ción en municipalidades, comités y cooperativas. además, se ha incentivado el uso

de sistemas de tratamiento de alto costo tanto en inversión como en operación y

mantención, alejándose cada vez más de la tendencia internacional de incentivar

el uso de sistemas de tratamiento sustentables [6]”.

“En la república de COLOMBIA en el lugar conocido como Reserva de

Biosfera Seaflower (denominación hecha por la UNESCO dentro del programa

MAB “El hombre y la biosfera” en el año 2000). El objetivo de este trabajo es

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 , 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. Se realiza una descripción general de la evolución del sector agua potable

y saneamiento básico desde el nivel internacional, nacional, departamental hasta

llegar al sector rural de la isla, para el cual se hace el correspondiente análisis de

datos e información que permiten concretar la situación real del sector, la jerar-

quización de los lugares que presentan mayores carencias y mayores riesgos por

contaminación, y finalmente se formulan una serie de conclusiones y recomenda-

ciones que propenden por la operatividad e institucionalidad del sector [7]”.

“En el vecino páıs de Bolivia se realizó un estudio sobre la incidencia de los

proyectos de inversión pública del sector de saneamiento básico (agua potable)

en el área rural del departamento de la Paz (periodo 2006 - 2013) Desde sus
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inicios, la ciencia económica ha enfrentado el problema de satisfacción de las

crecientes necesidades de los seres humanos, las cuales se encuentran sujetas a

dotaciones de recursos cada vez más escasos. Dentro del conjunto de necesidades

pueden identificarse claramente dos grupos, por un lado las denominadas básicas

(alimentación, vivienda y vestimenta, para muchos autores), y por otro lado,

que bien pudiera denominarse necesidades secundarias (como las psicológicas, las

sociales, etc.), que se constituyen en el universo de necesidades humanas. En este

sentido, pocos recursos tienen una influencia tan importante como el agua en el

bienestar de la población, el cual como recurso productivo, el agua es esencial para

mantener el medio de sustento de la gente más vulnerable. Tal es el caso de las

poblaciones en el área rural del Departamento de La Paz, cuyo requerimiento se

encuentra orientado al abastecimiento de agua potable, el cual incide en los niveles

de salud, de educación y de producción entre otros. Donde la particularidad de

la demanda de agua potable, se la da en condiciones de necesidad básica, no

satisfecha para amplios sectores de la población, condicionándolo en el desarrollo

de la producción, salud, educación, etc. Por lo que, la presentación de proyectos

de agua potable a las instancias pertinentes da a conocer que existe una demanda

efectiva, determinada por aquellos usuarios que no cuentan con la prestación del

servicio, y que demandaŕıan como consumo mı́nimo de 15 m3 /arranque/mes, a

objeto de cubrir sus necesidades básicas de abastecimiento [8]”

2.2. Marco teórico

2.2.1. Mejoras de la condición sanitaria de la población

“En la última década, la cobertura del servicio de saneamiento básico a

nivel nacional registró una mejora sustancial, pasando de 79.7 % en 1993, a 86.1 %

en el 2003. Aunque esta expansión de la cobertura estuvo concentrada en la zona

urbana, aún existe una brecha significativa entre la cobertura rural. Para 2003,
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esta brecha se estimó en 46puntos porcentuales, A nivel nacional, el 56 % de los

municipios incluyen la cobertura urbana de saneamiento básico en sus diagnósti-

cos, mientras que el 44 % restante no lo hace. Para las zonas rurales y de población

dispersa, solo el 35 % de los municipios incluyen el dato de cobertura de sanea-

miento básico. De los municipios que realizan un análisis con datos estad́ısticos

sobre la cobertura, se tiene que el 75 % de la población del área urbana tiene

acceso a este servicio, mientras que para el área rural solo 25 % de municipios

tienE1n cobertura de saneamiento básico, este servicio, se presta con distintos

modelos de instituciones en las zonas urbanas y en las rurales. En estas últimas,

31 % de las entidades prestadoras del servicio emiten factura, mientras que el

10 % cuenta con micro medición y solo el 7,7 % hacen estudios de costos y tarifas,

Las entidades prestadoras del servicio de saneamiento básico en campo son en

su mayoŕıa de carácter comunitario, juntas de acción comunal o asociaciones de

usuarios [9]”.

“Diez distritos de la provincia de Huanta tendrán que seguir esperando la

instalación de saneamiento básico en sus viviendas, ya que los perfiles y expe-

dientes técnicos de los proyectos tienen observaciones y están a la espera de la

aprobación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El alcalde

de esta provincia, Percy Bermudo Valladares, reconoció que sólo hay un proyecto

de saneamiento básico en ejecución y ésta se está dando en la ciudad de Huanta,

En la actualidad lo que tenemos son perfiles y expedientes técnicos elaborados

en saneamiento básico y estamos haciendo el seguimiento en el Ministerio de Vi-

vienda y levantando las observaciones de varios expedientes. A nivel de los 11

distritos de la provincia, sólo el 70 % de un distrito contaŕıa con agua potable,

esta seŕıa la ciudad, el resto consumiŕıa agua entubada, sin tratar. La ciudad es la

única que cuenta con agua potable, el 70 % de su población la posee y esperamos

que con el proyecto que se viene ejecutando se puedan cubrir las necesidades del

30 % restante [10]”.
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“El estado de la salud pública constituye uno de los indicadores socio-

económicos más importantes. Es resultado de la interacción de una variedad de

factores, entre ellos factores directos como las condiciones higiénicas de los ho-

gares, las prácticas de higiene, la infraestructura de saneamiento y salud y las

condiciones del medio ambiente y factores indirectos como el nivel de educación,

la situación económica, la nutrición y la poĺıtica de salud pública. En su conjunto

son responsables para un buen o mal estado de la salud pública y muchas veces

es dif́ıcil o imposible de identificar causas directas [11]”.

“Calidad del agua para consumo humano La tasa de morbilidad y mor-

talidad infantil por enfermedades relacionadas con el consumo de agua de baja

calidad, entre las que se encuentran la diarrea y el cólera, aún es alta en el páıs.

Las malas aguas generan un impacto negativo en la salud pública, de los cuales

el 70 % corresponde al impacto de la morbilidad y mortalidad por enfermedades

diarreicas y el 30 % restante al gasto en prevención. Esta situación es más grave

en las zonas rurales y de población dispersa del páıs. Según cálculos del Ministerio

de Vivienda construcción y saneamiento (2007), del 56 % de la población rural

que tiene alguna forma de abastecimiento de agua, solo el 6 % cuenta con agua

a la que se le da algún tratamiento para desinfectarla. Esto significa que miles

de niños y niñas, especialmente en las zonas rurales del páıs y en los municipios

más pobres, aún enfrentan el riesgo de contraer enfermedades como la diarrea y el

cólera, que en muchos de los casos puede llegar a ser mortal. Por esto es muy im-

portante que los municipios del páıs cuenten con un sistema que permita hacerle

seguimiento constante a la calidad del agua que distribuyen a sus habitantes [2]”.

2.2.2. Planta de tratamiento de agua potable

“El sistema de tratamiento está compuesto por dos unidades de tratamien-

to (planta No 1 y No 2), ambas ubicadas en la zona denominada Quicapata. La

planta de tratamiento de agua potable Na 1 de Ayacucho tiene una capacidad
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para tratar hasta 360 ljs, considerando una tasa de filtración de 252 m3/m2/d́ıa

para una bateŕıa de 4 filtros rápidos descendentes de lecho doble, tasa declinan-

te (área: 30.86 m2 c/u), La planta de tratamiento No2 de Ayacucho tiene una

capacidad para tratar hasta 180 1/s, considerando una tasa de filtración de 240

m3/m2/d́ıa para una bateŕıa de 4 filtros rápidos descendentes de lecho doble, tasa

declinante (área: 16.43 m2 c/u) [12]”.

2.2.3. Mezcla Rápida

“Consta de una unidad de mezcla rápida que consiste en un canal con cam-

bio de pendiente (rampa), que origina un resalto hidráulico. Dicho canal cuenta

con una escala graduada para medir el caudal de ingreso a la planta [13]”.

Figura 2.1: Flujo de proceso del tratamiento de agua potable.
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2.2.4. Inversión Pública en Saneamiento Básico y su inci-

dencia en la calidad de Vida

“El agua potable, el saneamiento y la higiene correcta son fundamentales

para la salud, supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, estas ne-

cesidades básicas continúan siendo un lujo para muchos de los pobres del mundo.

Más de 1,100 millones de personas no consumen agua potable de fuentes mejora-

das y 2,600 millones no disponen de saneamiento básico. La importancia del agua

potable y el saneamiento básico para la salud es tan evidente, que existe el riesgo

de que se presuponga su disponibilidad. Los esfuerzos por evitar fallecimientos

por enfermedades diarreicas o por reducir la carga de morbilidad de enfermedades

como la ascariosis, la dracunculosis, la anquilostomiasis, la esquistosomiasis y el

tracoma están condenados a fracasar si las personas no tienen acceso a fuentes

de agua potable y a servicios de saneamiento básicos [14]”.

2.2.5. Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consu-

mo Humano

“Todas las estructuras que forman parte de un sistema de agua para consu-

mo humano deben estar siempre operativas y en buen estado de mantenimiento,

con las medidas de seguridad correspondientes, como son accesorios de seguridad

(tapas, válvulas, cerco de protección), estructuras libres de rajaduras, aśı como

tubeŕıas de ĺıneas de conducción y distribución enterradas en toda su extensión.

La evaluación de la operatividad del sistema de agua permite conocer el estado

sanitario en el que se encuentran cada una de las partes [15]”.

13



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 localidad de Pichiurara, distrito de

Luricocha, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho 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 localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, pro-

vincia de Huanta, departamento de Ayacucho y su incidencia en la condición

sanitaria”.

“Diseño del instrumento que permita elaborar el mejoramiento de sistemas

de saneamiento básico en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha,

provincia de Huanta, departamento de Ayacucho y su incidencia en la con-

dición sanitaria de la población”.

“Elaborar encuestas en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha,

provincia de Huanta, departamento de Ayacucho para determinar la mejora

de la condición sanitaria”.
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3.2. Población y muestra

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

ción objetiva está compuesta por sistemas de saneamiento básico en la localidad

de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, departamento de Aya-

cucho”.

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.

3.4.3. Cuaderno para la toma de apuntes:

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

desagüe.
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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.

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”.
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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”.

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

la rehabilitación”.
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Caṕıtulo IV

Resultados

4.1. Ubicación.

4.1.1. Localización del Estudio.

Departamento : Ayacucho.

Provincia : Huanta.

Distrito : Luricocha.

Localidad : Pichiurara.

4.1.2. Ubicación geográfica.

Pichiurara, se encuentra ubicado a 53 kilómetros al Norte de la ciudad de

Ayacucho, a 50 minutos, entre las coordenadas UTM siguientes:

579 632 ESTE

8 572 650 NORTE

4.1.3. Ĺımites.

El Pichiurara tiene los siguientes ĺımites:

Norte : Pago de Intay.
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Sur : Distrito de Huanta.

Este : Distrito de Huanta.

Oeste : Pago de Intay y Ccollana.

Figura 4.1: Ubicación Nacional departamento.
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Figura 4.2: Mapa de ubicación distrital.
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Figura 4.3: Mapa de micro localización de la localidad de Pichiurara.
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4.1.4. Vı́as de acceso.

“La localidad de Pichiurara se articula con las ciudades de: Huanta y Aya-

cucho, a través de las siguiente v́ıa”:

Tabla 1: Acceso a la localidad de Pichiurara.

4.1.5. Estado de la v́ıa de acceso.

“El estado actual de la v́ıa de acceso se encuentra en perfectas condiciones

de transitabilidad”.

4.1.5.1. Medios de Transporte.

“Se cuenta con medio de transporte de carga y pasajeros permanente desde

la ciudad de Ayacucho”.

4.2. Altitud y clima.

“La localidad de Pichiurara se encuentra a una altitud de 2565 m.s.n.m.

Presenta variaciones climáticas, con dos periodos diferentes, época de lluvia de

noviembre a marzo, y el estiaje de abril a octubre. En cuanto a la temperatura,

son altas en los meses de marzo a junio teniendo una media de 26o C, donde se

puede apreciar gran exposición solar en el d́ıa y fŕıo en las noches. También se

presentan granizadas con mayor frecuencia en los meses de noviembre a marzo

en las zonas altas”.
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“Las heladas se presentan con mayor incidencia en las partes altas en los

meses de abril a setiembre, afectando de esta manera los cultivos, aśı como los

pastos naturales”.

4.3. Topograf́ıa y tipo de suelo.

“En general la topograf́ıa de la localidad de Pichiurara es de ladera con

suelos residuales y presencia de bolonerias, variando a colinas y potencialmente

adecuado para crianza de ganado. Presenta pendiente entre 10 % y 20 %”.

4.4. Aspectos Socioeconómicos y Culturales.

4.4.1. Zona del proyecto.

“La zona afectada es la localidad de Pichiurara del Distrito de Lurico-

cha, provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho. La zona en mención tiene

caracteŕısticas de una zona rural, sin reordenamiento urbańıstico de las calles,

viviendas, etc., es decir no cuenta con el respectivo plano catastral”.

4.4.2. Salud, higiene y saneamiento básico.

4.4.2.1. Salud.

“Los pobladores de la localidad de Pichiurara son tratados en el centro de

salud del distrito de Luricocha, en dicho centro de salud los servicios de salud son

insuficientes a falta de médicos especialistas, equipamiento obsoleto y limitada

infraestructura. Las enfermedades más frecuentes son las relacionadas al sistema

respiratorio, seguido de las enfermedades del sistema digestivo y enfermedades

infecciosas y parasitarias. Los pacientes que tienen mayor gravedad son derivados

al hospital regional de Ayacucho”.
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4.4.2.2. Higiene.

“Cabe resaltar que la población de la Localidad de Pichiurara, reciben sen-

sibilizaciones esporádicas en temas de educación sanitaria por parte del puesto

salud de la jurisdicción, pero no es suficiente como para mejorar las malas prácti-

cas de higiene, a consecuencia sufren enfermedades gastrointestinales y afines”.

4.4.2.3. Agua potable y saneamiento.

“Actualmente cuenta con el servicio de agua potable, dicho servicio fue

construido el año de 1999 por FONCODES, el servicio de agua actualmente se

viene dando con deficiencias, debido a los diámetros mı́nimos de pulg y 1pulg de la

red de distribución y el caudal actual de agua no abastece a la población existente,

más aun en los meses de junio a diciembre donde el servicio es restringido”.

4.4.2.4. Caracteŕısticas de las Viviendas.

“El material de construcción predominante de las viviendas es el adobe en

un 90 %, con techos de calamina en 60 %, y con teja andina en 40 %”.

Figura 4.4: Viviendas con cobertura de calamina (60 %)
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Figura 4.5: Viviendas con cobertura de teja (40 %).

4.5. Caracteŕısticas de las Viviendas.

4.5.1. Educación.

La población de Pichiurara no cuenta con ningún nivel educativo, motivo

por el cual los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria estudian

en el distrito de Luricocha, que queda a una distancia de 25 a 30 minutos de

caminata. Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto

y niveles de ingreso de la población.

4.5.1.1. Aspectos económicos.

La localidad de Pichiurara es una zona dedicada a la agricultura, ganadeŕıa

y el comercio. Este último lo realizan en las ferias locales, donde parte de los

pobladores de las comunidades anexas se concentran para realizar el trueque y

la venta de sus productos. Los ingresos económicos de la población dependen

básicamente el 80 % de la producción agŕıcola, 15 %-ganadera y el 5 % de otras
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actividades.

4.5.1.2. Actividades Agŕıcolas.

La agricultura constituye una de las actividades más importantes, los cul-

tivos más importantes son: palto, lúcumo, alfalfa, tara, máız amiláceo, tuna, papa

y verduras. La agricultura dentro de la comunidad constituye la base de la ali-

mentación y sustento económico de las familias.

4.5.1.3. La actividad pecuaria.

En La localidad de Pichiurara también se dedica actividad ganadera prin-

cipalmente la crianza de ovinos, vacunos, porcinos; en la parte urbana de la pobla-

ción se tiene la crianza de animales menores tales como cuyes, gallinas destinados

principalmente para autoconsumo.

Figura 4.6: Crianza de ovinos.
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Figura 4.7: Crianza de Vacunos.

4.5.1.4. La actividad comercial.

“Esta actividad principalmente se lleva en las ferias locales realizadas en

el distrito de Luricocha y Huanta donde realizan el intercambio y/o venta de

sus productos, o traen sus productos para poder comercializar a la provincia de

Huanta y comprar productos que necesitan para complementar su alimentación”.

4.5.1.5. Ingresos de la población.

“Los ingresos económicos del 80 % de la población dependen básicamente

de la producción agŕıcola, 15 % ganadera y el 5 % de otras actividades”. “Cada

familia se puede estimar un ingreso ponderado de 900 nuevo soles con el cual

tienen la capacidad de pago por los servicios”.
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4.6. Predisposición al pago de tarifas de servi-

cio.

Actualmente los pobladores usuarios de agua potable en la localidad de

Pichiurara, pagan por el servicio de agua potable la suma S/.3.5 por vivienda

por mes, los mismos que son empleados para el mantenimiento del sistema. Rea-

lizadas las consultas a los pobladores en la asamblea general de la población, la

mayoŕıa está predispuesta a efectuar los pagos correspondientes por la prestación

de servicios de agua y alcantarillado. Las autoridades y pobladores manifestaron

que de cristalizarse el proyecto, pagarán un cargo adicional siempre y cuando se

cuente con un servicio adecuado, permanente y de buena calidad.

4.7. Servicios Existentes.

La localidad de Pichiurara cuenta con los servicios de enerǵıa eléctrica y

telefońıa pública satelital.

4.8. Organización de la sociedad Civil.

Las organizaciones más representativas de la comunidad son:

Junta administración comunal.

Comité de vaso de leche.

APAFAS.

Comité de autodefensa

Junta de usuarios de sistema de saneamiento JASS.

Comité de regantes
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4.9. Descripción del sistema existente.

4.9.1. Sistema de agua potable.

El sistema de agua potable existente consta de las siguientes estructuras:

4.9.1.1. Captaciones.

La localidad de Pichiurara cuenta 3 captaciones (dichas captaciones brin-

dan el servicio a cuatro localidades).

a) Captación Llaccta huayccopuquio: Esta captación es de manantial de ladera

concentrada, cuyo caudal aforado es de 1.20 Lps, se encuentra ubicado en la

cota de terreno 3655.29, y coordenada E=585070, N= 8575536. A la fecha

dicha estructura se encuentra deteriorada estructuralmente presentando fugas

de agua por los aleros, fue construida hace más de 18 años.

Figura 4.8: Captación manante Llaccta Huayccopuqio.
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b) “Captación rodŕıguez huayccopuquio: La fuente es manantial de ladera con-

centrada, cuyo caudal aforado es de 1.30 Lps, se encuentra ubicado en la cota

de terreno 3646.60, y coordenada E=585007, N= 8575494. Esta captación se

encuentra deteriorada estructuralmente presentando fugas de agua por los fil-

tros, tiene una antigüedad de 18 años”.

Figura 4.9: Captación manante Rodriguez Huayccopuquio.

c) “Captación pichcca puquio: La fuente es agua superficial de riachuelo, cuyo

caudal aforado es de 2.5 Lps, se encuentra ubicado en la cota de terreno

3584.50, y coordenada E=584631, N=8575728. Esta captación se encuentra

deteriorada presentando fugas de agua por los barrajes, tiene una antigüedad

de 18 años”
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Figura 4.10: Captación manante Pichcca Puquio.

4.9.2. Ĺınea de Conducción.

“La ĺınea de conducción está formada por tubeŕıa PVC SAP de Ø 3 plg y

2 plg, los cuales tienen tramos descubiertos y con presencia de roturas, donde se

tienen pérdidas de caudal de agua”.
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Figura 4.11: Tubeŕıas expuestas y con fugas.

4.9.3. Ĺınea aducción.

“La ĺınea de aducción es de tubeŕıa PVC SAP de Ø 2pulg”.

4.9.4. Red de distribución.

La ĺınea de distribución es tubeŕıa PVC SAP de Ø pulg, 1 pulg, 1-1/2 pulg,

esta red de distribución tiene tramos expuestos, donde presentan fugas visibles

de agua.

4.9.5. Reservorio de 10 m3.

El sistema cuenta con 01 reservorio de concreto armado de 10 m3. Se

encuentra ubicada en la cota de terreno 2,709.60, y coordenada E=580373.03,

N=8573095.57. Fue construido por FONCODES, dicha estructura se encuentra

dentro de la zona urbana por tal motivo abastece solo a las casas que se encuentran

cotas debajo de su ubicación.
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Figura 4.12: Reservorio de 10 m3 dentro de la población.

4.9.6. Conexiones domiciliarias.

“Existen un 28 % de las familias que no cuentan con instalaciones domici-

liarias, lo que motiva que acarrean agua de la acequia ubicada cerca a la población,

cuya tarea la realizan por lo general los niños y madres de familia”. “Esta agua

acarreada es almacenada en sus viviendas en los mismos recipientes recolectados

como baldes y ollas sin tapas, esto constituye una fuente de contaminación y

por ende se genere diversa enfermedades” “El uso del agua en la localidad de

Pichiurara, es netamente doméstico”.
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Figura 4.13: Conexiones domiciliarias rudimentarias.

4.9.7. Continuidad del Servicio.

El abastecimiento de agua para consumo humano en la localidad de Pi-

chiurara es de solo 6 horas en la parte céntrica y zonas bajas de la población, las

casas ubicadas en las partes altas solo tienen servicios por 3 horas, debido a que

el caudal de abastecimiento es menor al caudal demandado por la población.

4.9.8. Sistema de alcantarillado.

Actualmente el 25 % de la población de la Localidad de Pichiurara cuenta

con instalaciones de alcantarillado y con una planta de tratamiento de aguas

servidas.

Cabe mencionar que esta planta de tratamiento de aguas servidas brinda

el servicio a tres comunidades motivo por el cual está trabajando por encima
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de su capacidad de diseño y el estado de mantenimiento es mı́nimo, por ende

generan olores pestilentes que atraen moscas y mosquitos que son vectores de

enfermedades y estas condiciones se agravan con la temporada de lluvias.

Por otro lado el 75 % de la población realizan la deposición de las excretas

en letrinas o silos artesanales que llegan a colapsar en menos tiempo para el cual

fue proyectado, debido a la precariedad de su construcción y algunos pobladores

hacen sus necesidades al aire libre, en los corrales de sus viviendas lo cual cons-

tituye un peligro de contaminación y que se generen enfermedades, debido a la

proliferación de la mosca.

Figura 4.14: Letrinas de la zona.

4.10. De los hábitos de higiene.

Cabe resaltar que la población de la localidad de Pichiurara, reciben sen-

sibilizaciones esporádicas en temas de educación sanitaria por parte del puesto

salud de la jurisdicción, pero no es suficiente como para mejorar las malas prácti-

cas de higiene, a consecuencia sufren enfermedades gastrointestinales y afines.
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4.11. Gestión del servicio.

La administración del servicio de agua está a cargo de la Junta Adminis-

tradora del Servicio de Saneamiento. (JASS), el cual necesita fortalecer La tarifa

que se cobra por los servicios de agua es de S/. 3.0 nuevos soles lo que cubre los

gastos de mantenimiento del sistema de agua potable, esto consiste en la limpieza

de captaciones y reservorio, lo cual se realiza una vez al año.

4.12. Sistema de tratamiento de agua residual.

a) Cámara de rejas: Cuenta con una cámara de rejas de sección rectangular

0.70mx6.5m y una altura de 0.50m.

b) Lagunas de estabilización: El tratamiento de aguas residuales se realiza me-

diante 03 lagunas de estabilización impermeabilizadas con arcilla dos lagunas

primarias cuyas medidas son de 20mx12.50m x2.0m de altura y una laguna

secundaria de 25mx15mx1.5m de altura. El agua inadecuadamente tratada se

vierte en la quebrada de opanccay donde se aprecia gran cantidad de sólidos

suspendidos, restos inorgánicos (plásticos, pañales, botellas, etc.), los colifor-

mes fecales superan los 10000 mg/100ml.

4.13. Deficiente administración y gestión del sis-

tema de agua potable.

Si bien es cierto el Pichiurara existen diversas experiencias y esfuerzos a

nivel comunitario, por solucionar los problemas de acceso a un adecuado servicio

de agua potable y alcantarillado. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad

de la administración, operación y mantenimiento de los servicios, de acuerdo a la

ley es de la Junta administradora de los servicios de saneamiento. Es por ello que
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no podemos concebir una eficiente gestión de los servicios sin la participación de

los usuarios. Para que esto sea posible es necesario que tanto los usuarios como

directivos de la JASS conozcan sus derechos y obligaciones.

4.14. Carencia de conocimiento en educación sa-

nitaria.

Esta situación negativa siempre ha venido sucintándose, a pesar de que la

posta ha realizado sensibilizaciones esporádicas en temas de educación sanitaria,

como consecuencia se incrementan las tasas enfermedades gastrointestinales y

diarreicas.

4.15. Consideraciones de diseño del sistema pro-

puesto.

El periodo óptimo de diseño es el tiempo de duración de todos los elementos

que componen el proyecto. Existen diversos factores que determinan el periodo

óptimo de diseño mencionándose algunos:

La vida útil de las estructuras, que está en función de la resistencia f́ısica

del material que lo constituye y el desgaste que sufren estas.

El estudio de factibilidad, que depende primordialmente del aspecto económi-

co.

El crecimiento poblacional, que es un factor muy importante porque incluye

posibles cambios en el desarrollo industrial y comercial de la comunidad ya

que pueden variar los ı́ndices económicos.
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La tasa de interés, que es un factor muy importante por cuanto si la tasa

de interés es bajo se puede pensar en periodos largos.

El crecimiento de la población y la tasa de interés tienen cierta relación;

aśı a menor relación de crecimiento menor tasa de interés, esto implica un me-

nor funcionamiento en los primeros años. Esto nos indica que de acuerdo a las

tendencias de aumento de la población es conveniente elegir periodos óptimos de

diseño más largo para crecimientos lentos y viceversa.

La población de la zona es de crecimiento moderado pues tiene una tasa de

crecimiento de 0.71 por ciento, por ende con muchas posibilidades de desarrollo

pero con un área urbana no definida y con una población mucho menor de 10,000

habitantes, por lo tanto se asume un periodo de diseño de 20 años.

4.16. Población actual.

Se determinó la población actual de 805 habitantes, el cual se determinó

mediante el padrón de beneficiarios realizado en el estudio de campo.

4.17. Tasa de crecimiento.

Para el presente proyecto se ha considerado la tasa de crecimiento de 0.71 %

establecida por el INEI.

4.18. Cálculo de la población futura y/o de di-

seño.

Para determinar la población futura de 927 habitantes se tomó geométrica,

para el cual se utilizó la siguiente formula:
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Pf = Pi(1 + r)t

Dónde:

Pf: población futura

r: tasa de crecimiento

Pi: población actual

t: periodo de diseño

Población actual 2016 = 805 habitante.

Tasa de crecimiento = 0.71 (según datos de INEI)

t = (i) años (0, 1, 2,3,...20).
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Tabla 2: Cuadro de la población de año 0 hasta el año 20.

4.19. Dotación de agua.

La dotación representa la cantidad de agua necesaria para el desarrollo de

las actividades de un núcleo urbano, y está dada en litros por habitantes por d́ıa

(l/h/d); incluyendo en ella los consumos correspondientes al doméstico, comercial,
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industrial y otros usos. El consumo de agua de una población es variable, porque se

ve afectado de diversos factores que deben ser analizados y los cuales tenemos: Los

factores económicos sociales, los cuales influyen directamente sobre el consumo

de agua, es decir que la población consume más agua al mejorar su nivel de vida.

Los factores climatológicos, mencionándose que en épocas de temperaturas altas

la población consume más agua que en épocas de temperaturas bajas. El tamaño

de la localidad, determinándose que el consumo de agua per cápita aumenta

con el tamaño de la comunidad. Las medidas de control y medidas de agua,

comprobándose que en viviendas que poseen medidor de agua el consumo es

menor que las que no poseen medidor. Asumiendo dotaciones:

Tabla 3: Cantidad de consumo de agua por la población.

42



Según el reglamento nacional de edificaciones tenemos:

Tabla 4: Dotación de agua por habitante por d́ıa en condición fŕıa o cálida.

Por tanto se asume una dotación de 120 lt/ hab./d́ıa, por la simple razón

de encontrarse dentro del rango establecido por el R.N.E. En la elaboración de

los proyectos de agua potable y alcantarillado que se realizase toma como base

el Reglamento Nacional de Edificaciones, Tomo III Obras de Saneamiento, se

está considerando como dotación 120 l/hab./d́ıa destinado sólo para consumo

doméstico, valor que será aplicado para el presente proyecto, debido a que no

existen instituciones públicas en la localidad.

4.20. Variación de consumo.

4.20.1. Consumo promedio Diario (Qp).

Es el promedio de los gastos diarios durante un año de registros expresados

en lt/seg. Representado por la siguiente expresión:

Qp =
Población(hab)xDotación(lt/hab/d́ıa)

24horasx3600s
(lt/s)t

Por tanto:
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Qp =
Pfx120

86400
(lt/s)t

4.20.2. Consumo máximo diario (Qmd).

Denominándose aśı al gasto en el d́ıa de máximo gasto que se genera du-

rante un año.

Representado por la siguiente expresión:

Qmd = K1.Qp

donde: K1: Coeficiente de variación diaria, que vaŕıa entre 1.2 a 1.5

Según el R. N. C. se considera: K1 =1.3

4.20.3. Consumo máximo horario (Qmh).

Es el gasto máximo de agua que se generan en una hora registrado el d́ıa

de máximo gasto mediante observaciones medidas durante un año. Representado

por la siguiente expresión:

Qmh = K2.Qp

Donde: K2: Para poblaciones de 2,000 a 10,000 Habitantes será 2.5

Para poblaciones mayores a 10,000 Habitantes será 1.8,

Consideramos: K2 = 2.0
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4.20.4. Perdida de caudal en el sistema (Qperd).

Se está considerando un caudal de pérdida de 15 % en el sistema Repre-

sentado por la siguiente expresión:

Por tanto se tendrá los siguientes resultados:

4.20.5. Factor de Consumo ó Consumo Unitario (FConsumo).

El consumo unitario, se obtiene mediante la siguiente relación.

FConsumo =
Qdiseño

Nro de viviendas
(t)

Dónde:

N de viviendas = 195

Qdiseño = 2.961 lt/s

Por tanto:

FConsumo = 0.01519 lt/s/lotes

4.21. Descripción Tecnica Del Proyecto.

En el proyecto plantea la ampliación y mejoramiento del sistema de agua

potable y alcantarillado con su respectiva planta de tratamiento primario por

tanque Imhoff y tratamiento secundario por lagunas facultativas, lecho de secado,
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aśı mismo estas actividades irán acompañadas con programas de capacitación en

educación sanitaria, operación y mantenimiento del sistema, fortalecimiento de

los miembros de la JASS y directivos.

4.21.1. Ampliación y mejoramiento del servicio de agua

potable.

Se plantea las siguientes actividades:

Construcción de 02 Captaciones tipo C-1. Se plantea la construcción de

02 captaciones tipo C-1 de manantial los que se describen:

a) Captación Llaccta huayccopuquio: Esta estructura será de concreto con acce-

sorio de salida de Ø 3”, se construirá en el manantial de ladera ubicado en la

cota de terreno 3655.29, y coordenada E=585070, N= 8575536.

b) Captación rodŕıguez Huayccopuquio: Esta estructura será de concreto con

accesorio de salida de Ø 3”, se construirá en el manantial de ladera ubicado

en la cota de terreno 3646.60, y coordenada E=585007, N= 8575494.

Construcción de captación de riachuelo. Construcción de 01 unidad de

captación de agua superficial de barraje lateral ubicado en la cota de terreno

3584.50, y coordenada E=584631, N=8575728.

Los caudales aforados en el mes de setiembre del 2015 son las siguientes:
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Tabla 5: Rendimiento de las fuentes hidrias.

Construcción de sedimentador - desarenador. Construcción de 01 unidad

de sedimentador - desarenador ubicado en la cota de terreno 3576.03, y coorde-

nada E= 584574.42, N = 8575593.83.

Cuya función es de retener material grueso (arena y otros) por sedimenta-

ción.

Construcción de cámara de reunión. Se van a construir 02 unidades de

cámaras de reunión, con tapa metálica prefabricada. Ubicado en la cota de terreno

3640.75, 3545.32 y coordenada E=584349.27, N=8575257.70 y E=584988.14, N=8575490.00

respectivamente.

Instalación y mejoramiento de ĺınea de conducción. Instalación de

1,151.40 metros lineales desde la captación Pichccapuquio hasta la cámara de

reunión No 02, y de la cámara distribuidora de caudal hasta el reservorio de

25m3 proyectado como se indican en los planos anexados, los cuales tienen las

siguientes caracteŕısticas:

Tubeŕıa PVC ISO UF 4422 DN 90MM C-7.5 en una longitud de 567.0 m

Tubeŕıa PVC ISO UF 4422 DN 63MM C-7.5 en una longitud de 558.80 m.

Tubeŕıa FoGo en una longitud de 25.60 m.
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Rehabilitación de cámara rompe presión T-6. Se van a rehabilitar 09

unidades de cámara rompe resión T-6 en la ĺınea de conducción.

Construcción de válvulas de purga y válvula de aire (Ĺınea de conduc-

ción). Construcción 01 unidad de válvula de purga, 01 unidad de válvulas aire

en la ĺınea de conducción.

Construcción de Filtro lento de 02 bateŕıas. Se van a construir 01 unidad

de filtro lento ubicado en la cota de terreno 2846.00 y coordenada E= 581325.73

N=8572811.87, esta estructura será de concreto armado con accesorios de entrada

Ø 3” y salida de Ø.

Construcción hidrante para lavado de filtros. Adyacente al filtro se cons-

truirá un 01 unidad de hidrante para el lavado de material filtrante.

Construcción cámara distribuidora de caudal. Se van a construir 01 uni-

dad de cámara distribuidora de caudal ubicado en la cota de terreno 2834.00 y

coordenada E= 581292.45, N=8572791.30, esta estructura será de concreto ar-

mado con accesorios de entrada Ø 3” y salida de 2”.

Construcción reservorio 25 m3. Se van a construir 01 unidad de reservorio

apoyado cuya capacidad será de 25 m3, y su respectivo cerco de protección,

ubicado en la cota de terreno 2748.50 y coordenada E= 580851.82, N=8573057.71,

esta estructura será de concreto armado con accesorios de entrada Ø 2” y salida

de 3”.

Instalación, ampliación y mejoramiento de red de distribución. Se efec-

tuará la Instalación, ampliación y mejoramiento de la red de distribución de agua

potable en una longitud de 7945.4 metros lineales con tubeŕıa PVC SAP Ø 3”,

2” y 1-1/2”.

48



Construcción cámara reductora de presión. Se van a construir 01 unidad

de cámara reductora de presión, ubicado en la cota de terreno 2582.10 y coorde-

nada E= 579287.04, N=8572786.24, esta estructura será de concreto armado con

accesorios de Ø 2”.

Construcción cámara rompe presión T-7. Se van a construir 06 unidades

de cámara rompe presión T-7 en la red de distribución, dichas estructuras serán

de concreto armado con tapa metalice prefabricado.

Construcción de válvula de control. Se van a construir 05 unidades de

válvula de control, el cual facilitara la regulación de caudal y la operación y

mantenimiento.

Construcción de válvula de purga. Se van a construir 03 unidades de válvu-

la de purga, el cual facilitará la eliminación de material extraño y sedimentos

cumulados en la red de distribución.

Construcción conexiones domiciliarias (válvula de paso). Se instalara

195 conexiones domiciliarias, el cual consiste en la conexión desde la red de dis-

tribución (incluye los accesorios) hasta la válvula de paso (caja de concreto, tapa

de fierro galvanizado, y accesorios).

4.21.2. Ampliación y mejoramiento del servicio de alcan-

tarillado.

Suministro e instalación de tubeŕıa en la red colectora. Se efectuará la

instalación de tubeŕıa PVC DN=160MM ISO 4435 S-25 INC/ANILLO, para la

red colectora en una longitud de 2771.66 metros lineales.
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Construcción de buzones. Se realizará la construcción de 93 buzones de

concreto armado, los cuales contaran con tapas de Fo Fo y marco de fierro.

Conexiones domiciliarias. Se realizará 120 conexiones domiciliarias nuevas,

dicha conexión consta instalación a la red de alcantarillado (colectora) hasta la

caja de registro (caja de concreto, tapa de fierro y accesorios).

Baños de arrastre hidráulico (35 familias). Se realizará la construcción de

35 baños de material noble (paredes de ladrillo de arcilla; columnas, viga y losa

de concreto armado), revestidos con arena y cemento, piso de cemento pulido,

puerta de madera, provistos de aparatos sanitarios (inodoro, lavadero y ducha),

un lavadero de concreto acabado pulido y coloreado, instalación de agua y luz e

instalación especial (instalación de un biodigestor el cual cuenta con una caja de

registro, cámara de secador de lodos y pozo de infiltración).

4.21.3. Ampliación y mejoramiento de planta de trata-

miento de aguas servidas.

Ampliación y mejoramiento de planta de tratamiento de aguas servidas

producidas por las tres localidades: Ccollana, Intay y Pichiurara, el cual contará

con las siguientes estructuras:

Cámara de rejas. Contará con la construcción de 01 cámara de reja con la

finalidad de remover los materiales gruesos y evitar ineficiencias en la planta

de tratamiento.

Tanque Imhoff. Se construirán 01 unidad de tanque imhoff, el cual efectuara

el tratamiento primario y las tres lagunas existentes cumplirán la función

de tratamiento secundario, estará ubicado en la cota de terreno 2425.00 y

coordenada E= 578208.15, N=8570835.57, esta estructura será de concreto

armado.
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Red de afluentes y efluentes de la planta de tratamiento. Son un conjunto

de estructuras hidráulicas por donde las aguas residuales salen de la planta

de tratamiento.

Lecho de secado. Se construirán 01 unidad de lecho de secado, el cual efec-

tuara el secado de lodo extráıdo del tanque imhoff, estará ubicado en la

cota de terreno 2424.00 y coordenada E= 578214.46, N=8570828.09, esta

estructura será de concreto armado.

Cerco perimétrico. Se construirá un cerco perimétrico de alambre de púas

aproximadamente en una longitud de 300 metros lineales, dichos alambres

estarán soportados en postes de concreto armado.

Organización y capacitación de la JASS.

Materiales para talleres de promoción.

Pasantias.

Manuales de capacitación a la JASS

Intercambio de JASS y consejo directivo y ĺıderes.

Educación sanitaria.

Concurso comunidad e institución educativa saludable

Materiales para campañas de salud e higiene en comunidad e institución

educativa.

Mitigación de impacto ambiental.

Se denomina aśı al conjunto de procedimientos a través de los cuales se bus-

ca bajar a niveles no tóxicos y/o aislar sustancias contaminantes en un ambiente

dado. En términos generales, las estrategias de mitigación ambiental incluyen:
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Capacitación y sensibilización en plan de manejo ambiental.

Capacitación y sensibilización a la comunidad beneficiaria.

Boletines informativos.

Eventos de capacitación (charla a trabajadores).

Medidas de mitigación.

Limpieza general de la zona afectada.

Sembrado de plantas de la zona.

Monitoreo de la calidad f́ısico qúımica hidrobiológica del agua.

Monitoreo de la calidad hidrobiológica del agua.

Medidas de control.

Contenedores de residuos solidos.

Letreros informativos preventivos.
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Caṕıtulo V

Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

a) “Se concluye que la comunidad de localidad de Pichiurara, distrito de Lu-

ricocha, provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho cuenta con serias

deficiencias en los sistemas de saneamiento básico y alcantarillado”.

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

miento básico en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de

Huanta, Departamento de Ayacucho 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).

5.2. Recomendaciones

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

neamiento en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de

Huanta, departamento de Ayacucho para de esa manera encarar adecuada-

mente futuros desabastecimientos en agua y alcantarillado.
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b) Realizar evaluaciones periódicas sobre el nivel de satisfacción de los pobladores

para poder evaluar la condición la condición sanitaria de la población en años

posteriores.
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Anexo 1: Matriz de
operacionalización de variables.
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Anexo 2: Matriz de
consistencia.
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Anexo 3: Ubicación nacional.
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Anexo 4: Ubicación distrital.
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Anexo 5: Localización de la
localidad de Pichiurara.

65





Anexo 6: Evaluación de la
condición Sanitaria.
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Anexo 7: Fotos descriptivas.
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Foto 01: Cartel de obra colocado en la localidad de Pichiurara. 

 

Foto 02: Reservorio ubicado en la localidad de Pichiurara. 



/

 

Foto 03: Planta de tratamiento de aguas residuales  en la localidad de Pichiurara. 

 

 

Foto 04: Reunión con el encargado del mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento. 

 



  

Foto 05: En esta toma se muestra la instalación de tuberías del sistema. 

  

Foto 06: En esta toma fotográfica se muestra la cámara de rompe presión instalado en la localidad de 

Pichiurara. 



 

Foto 07: En esta toma fotográfica se muestra los buzones del sistema de alcantarillado instalado en la 

localidad de Pichiurara. 

  

Foto 08: En esta toma fotográfica se muestra las llaves de paso instalado en la localidad de Pichiurara. 



  

Foto 09: En esta toma fotográfica se muestra reservorio instalado en la localidad de Pichiurara. 

 


