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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos puntos de monitoreo como 

es en el anexo de Tambo Pituca exactamente en el puquio Méndez y el otro punto es 

el anexo de Mesapata, se debe indicar que los dos puntos de monitoreo son los 

reservorios de agua las cuales servirán para el consumo humano de los anexos, en ese 

sentido el objetivo principal de la investigación es evaluar la calidad del agua y el 

consumo en forma directa, para eso se realizó un monitoreo en cada punto sobre los 

parámetros físico, químicos y biológicos, donde los resultados en los parámetros físicos 

indican que están por debajo del límite que se estableció en el D.S. N° 031 – 2010 – SA 

Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano; en los parámetros químicos 

también indican que están por debajo del límite que se estableció en el D.S. N° 031 – 

2010 – SA Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano y en los 

parámetros biológicos donde la Escherichia Coli, los coliformes totales y 

termotolerantes están por encima de los límites que se estableció en el dentro de los 

límites D.S. N° 031 – 2010 – SA, Reglamento de la Calidad del Agua para consumo 

humano, mientras que la Escherichia Coli, mientras que los organismos de vida libre 

están por debajo del D.S. N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para 

consumo humano, se llegó a una conclusión que no se puede consumir en forma 

directa, más por el contrario se debe tener la desinfección previo al consumo potable 

en los dos anexos. 

Palabras claves: Calidad de agua, consumo humano, parámetros 
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ABSTRACT 

This research work was carried out at two monitoring points, such as the Tambo 

Pituca annex, exactly in the Méndez Puquio, and the other point is the Mesapata 

annex. It should be noted that the two monitoring points are the water reservoirs that 

will be used for human consumption in the annexes, in this sense the main objective 

of the investigation is to evaluate the quality of the water and the consumption in a 

direct way, for that a monitoring was carried out at each point on the physical, chemical 

and biological parameters, where the results in the physical parameters indicate that 

they are below the limit established in the D.S. N° 031-2010-SA Regulation of Water 

Quality for human consumption; in the chemical parameters they also indicate that they 

are below the limit established in the D.S. N° 031-2010-SA Regulation of Water Quality 

for human consumption and in the biological parameters where Escherichia Coli, total 

and thermotolerant coliforms are above the limits established in the D.S. N° 031-2010-

SA, Regulation of Water Quality for human consumption, while Escherichia coli, while 

free-living organisms are below D.S. N° 031-2010-SA Regulation of the Quality of 

Water for human consumption, a main conclusion was reached that in the two 

collections it cannot be consumed directly, more on the contrary, disinfection must be 

carried out prior to drinking consumption in the two annexes. 

Keywords: Water quality, human consumption, parameters 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un 

suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). La mejora del acceso al agua 

potable puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. Debe realizarse el 

máximo esfuerzo para lograr que la inocuidad del agua de consumo sea la mayor 

posible. El agua de consumo inocua (agua potable), no ocasiona ningún riesgo 

significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida, teniendo en 

cuenta las diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las 

distintas etapas de su vida. Las personas que presentan mayor riesgo de contraer 

enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños de corta edad, las 

personas debilitadas o que viven en condiciones antihigiénicas y los ancianos. El agua 

potable es adecuada para todos los usos domésticos habituales, incluida la higiene 

personal.  

No obstante, puede necesitarse agua de mayor calidad para algunos fines 

especiales, como la diálisis renal y la limpieza de lentes de contacto, y para 

determinados usos farmacéuticos y de producción de alimentos. Las personas con 

inmunodeficiencia grave posiblemente deban tomar precauciones adicionales, como 

hervir el agua, debido a su sensibilidad a microorganismos cuya presencia en el agua 

de consumo normalmente no sería preocupante. (Organización mundial de la salud, 

1984). 

La población año tras año va en un crecimiento exponencial, crea necesidades 

de consumir agua potable de buena calidad, en ese sentido se debe tener una 

evaluación de la calidad del agua, el cual vea los aspectos físico – químicos y los 

biológicos donde se propone la necesidad para desarrollar planes de conservación, 

manejo y uso correcto de cuerpos de agua, lo cual es considerablemente muy 

importante y necesario para un buen funcionamiento de los cuerpos de agua y los 

cuales deben tener un buen equilibrio el cual involucra a los actores sociales, 

ambientales y económicos (Martinez & Barrero, 2018). 
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Por otra parte el agua que se destina al consumo humano tiene que cumplir 

estándares de calidad, pero día tras día es muy difícil de alcanzar, por la presencia de 

diversas sustancias de orígenes diversos en donde los cuerpos de agua recepcionan 

estos contaminantes, por lo cual se debe realizar una inversión para implementar 

diversos tipos de tratamiento para la aplicación en zonas rurales que tienen deficiencia 

de un buen sistema de abastecimiento de agua potable, para que estos sistemas 

proporcionen agua potable y la cual cumpla los estándares de calidad y se sea 

económicamente más accesible para los usuarios (Pauta et al., 2019). 

Para saber cual es la razón principal de la contaminación de los cuerpos de 

agua, se debe tener bien definido sobre la contaminación lo cual indica Quispealaya et 

al (2021) que es importante que los seres vivos necesitan mínimas cantidades de varios 

metales para diversas funciones biológicas, una mínima concentración o una 

exageración de concentración de algún metal puede producir alteraciones fisiológicos 

o bioquímicos en los organismos. Por otra parte se viene elaborando una diversidad de 

herramientas para una evaluación de calidad de los diversos sistemas acuáticos, como 

los parámetros físicos – químicos en los cuerpos de agua como lagos, ríos, mares, 

bofedales y otros (Pascual et al., 2019). 

El presente trabajo tomo como marco normativo para las tomas de muestras la 

Resolución Directoral Nº 160-2015/DIGESA/SA, protocolo de procedimientos para la 

toma de muestras, preservación, conservación, transporte, almacenamiento y 

recepción de  agua para consumo humano; con la variable de estudio la calidad de 

agua, donde la población es  el cuerpo de agua de los anexos de Mesapata y Tambo 

Pituca, después de identifico la muestra para cada punto de monitoreo, el cual fue 

porciones de 250 ml el cual es suficiente para el análisis respectivo, el diseño que se 

utilizara en el desarrollo de la elaboración es no experimental porque no se va manipular 

ninguna variable y a la vez es transversal y longitudinal, la cual se tiene que el 

instrumento que se utilizara es la observación y por último se utilizara la prueba 

estadística no paramétrica del Chi Cuadrado. 
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La presente tesis está dividida en cuatro capítulos, el primer capítulo se refiere 

al planteamiento del problema, el segundo capítulo es la construcción del marco teórico, 

el tercer capítulo es la metodología y técnicas de investigación y por último el cuarto 

capítulo se explicará los resultados obtenidos y la discusión, seguidamente se explicará 

las conclusiones y por último se darán algunas recomendaciones, es así que la tesis 

final se encuentra lista para la sustentación respectiva. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación y planteamiento del problema 

El agua es un elemento que tiene mucha importancia en el desarrollo del 

ser humano para su supervivencia en su vida cotidiana, en los antecedentes 

históricos de una población o comunidad se asentaron siempre en alrededores de 

los lagos, ríos, manantiales entre otros cuerpos de agua, en nuestros tiempos se 

edifican las nuevas civilizaciones en las nuevas fuentes de agua que se 

encuentren en el sub suelo o en las superficies, donde estas fuentes de agua 

deben de abastecer a la población en el presente y en el futuro (Seguido & 

González, 2020). 

Según Coulibaly & Santacruz de León (2019) mencionan que en el 

continente en el que vivimos el saneamiento básico (agua y alcantarillado) es 

deficiente e insuficiente y a consecuencia la calidad se continúa empobreciendo. 

En donde todo esto trae consecuencia en la salud pública de la población la cual 

se afecta con mayor frecuencia.  

La pureza del agua o calidad del agua se pierde año tras año, debido a la 

contaminación por residuos sólidos, aguas residuales de las zonas urbanas, 

agroquímicos, entre otros; las cuales son amenazas en la salud pública y también 

afectara las actividades que dependen de la disponibilidad y la calidad del agua 

(Obando et al., 2019). 
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Según Sosa Villata (2020), en el portal I agua menciona que los servicio 

de saneamiento en especial el agua potable el cual es administrado en la zona 

urbana por las EPS, y en las poblaciones pequeñas, que no están dentro de la 

administración de una EPS, estas las administran las municipalidades por medio 

de las unidades de gestión municipal u operadores especializados; también 

menciona que en las zonas rurales la administración del servicio de agua potable 

son las organizaciones comunales las cuales dotan del agua potable y pueden 

adoptar diversas formas, como son las JAAP, JASS y otras. 

Según el portal (ComexPerú, 2022), indica que en primer lugar, la 

población que consumió agua proveniente de red pública ascendió al 89.6% para 

el año móvil octubre 2020-setiembre 2021, lo que significó una reducción de 1.8 

puntos porcentuales (pp) respecto del mismo año móvil previo. En detalle, en el 

ámbito urbano, la cifra fue del 92.9% (-2 pp), en contraste con la rural, donde 

apenas fue del 76.6% (-1.6 pp). Es decir, en ambas áreas de residencia se 

experimentó una reducción de la población cubierta, algo que resulta 

preocupante. Por otra parte, también se tienen datos acerca de la calidad del 

servicio. Para el periodo analizado, del total de la población que cuenta con el 

servicio de agua por red pública, el 83.3% tiene el servicio todos los días de la 

semana, aunque se experimentó una reducción de 3 pp. Si la cobertura se 

desagrega según ámbito de residencia, esta es ampliamente mayor en el sector 

urbano (87.2%) que en el rural (68.4%). En mayor detalle, si se toma en cuenta 

el número de horas al día de abastecimiento, solo el 56.1% de la población 

nacional cuenta con acceso las 24 horas del día, lo que significó una pequeña 

reducción de 0.3 pp. Asimismo, no existe una mayor diferencia entre los ámbitos 

urbano y rural, pues es del 55.8% y el 57.1%, respectivamente. 

En tanto, en el ámbito rural mayoritariamente las organizaciones 

comunales son las que autoabastecen a los centros poblados de las Juntas 
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Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), Juntas Administradoras de 

Agua Potable (JAAP), entre otras (Mesa de Concertación, 2021). 

A nivel internacional podemos indicar que en América latina la tasa de 

mortalidad está por debajo de 5%, esto se debe a que gran parte de la población 

al 2021 tienen acceso a los servicios básicos, sin embargo, la evidencia muestra 

que américa latina tuvo mayores niveles de mortalidad en zonas rurales respecto 

a zonas urbanas, puesto que una mayor parte de la zona rural no tienen acceso 

a los servicios de agua y salud. La evidencia muestra que, los gobiernos tienen 

elevados gastos públicos en salud, y del mismo modo, los hogares tienen gastos 

en salud (Dhrifi, 2018). 

Los sistemas de abastecimiento de agua, son estructuras que permiten 

trasladar el agua desde la fuente hasta los hogares de manera adecuada y 

cumpliendo los estándares de calidad, cantidad, continuidad. 

En las localidades de Mesapata y Tambo Pituca el tipo de sistema de 

abastecimiento, tomando en cuenta la fuente de agua son del tipo de  gravedad 

simple sin tratamiento, para el caso de Tambo Pituca y gravedad con tratamiento 

para  el anexo de Mesapata (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 

2022). 

Según la evaluación de campo del sistema de abastecimiento del anexo 

de Mesapata, se detalla que las estructuras principales como la captación, planta 

de tratamiento, tanque de almacenamiento y las líneas de aducción y conducción, 

cuentan con serias deficiencias tanto a nivel estructural, operacional y de 

mantenimiento periódico. 

Según la evaluación de campo del sistema de abastecimiento del anexo 

de Tambo Pituca, se detalla que las estructuras principales como la captación, el 

tanque de almacenamiento cuentan con serias deficiencias tanto a nivel 

estructural, operacional y de mantenimiento periódico. 
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Por lo tanto, con la presente investigación se evaluará la calidad de agua 

para consumo humano en los anexos de Mesapata y Tambo Pituca, distrito de 

Oxapampa; y determinar si cumple con las condiciones mínimas establecidas en 

los instrumentos normativos de nuestro país. 

1.2. Delimitación de la investigación 

1.2.1. Delimitación espacial 

El primer punto de estudio se realizará en el sistema de abastecimiento de 

agua de la localidad de Mesapata, distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa, 

departamento de Pasco, el cual tiene una denominación de sistema de gravedad 

con tratamiento. El tipo de fuente que abastece el sistema es superficial 

(quebrada) denominado Rio Pisco. 

El segundo punto de estudio se realizará en el sistema de abastecimiento 

de agua de la localidad de Tambo Pituca, distrito de Oxapampa, provincia de 

Oxapampa, departamento de Pasco, el cual tiene una denominación de sistema 

de gravedad sin tratamiento. El tipo de fuente que abastece el sistema es 

subterráneo (manantial de ladera) denominado puquio Mendez. 

Para ambos lugares de estudio, el punto de monitoreo y evaluación serán 

los tanques almacenamientos de agua ubicados en las coordenadas: 461064 

este, 8812967 norte, 1316 msnm para la localidad de Mesapata y en las 

coordenadas: 460168 Este, 8816637 Norte, 1635 msnm para la localidad de 

Tambo Pituca 

1.2.2. Delimitación temporal 

El estudio se realizará durante los últimos meses de la temporada de 

lluvias y a mitad de la temporada seca o de estiaje. 

1.2.3. Delimitación conceptual 

Con el presente trabajo estudiará la calidad del agua que abastece los 

sistemas de abastecimiento de agua para uso poblacional, a las localidades de 

Mesapata y Tambo Pituca, tomando en cuenta los parámetros biológicos, físicos 
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y químicos establecidos en el reglamento de la calidad del agua para consumo 

humano. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la calidad del agua que consume los pobladores de los anexos 

de Mesapata y Tambo Pituca? 

1.3.2. Problemas específicos 

• ¿Como son las características biológicas del agua para consumo 

poblacional en los anexos de Mesapata y Tambo Pituca?. 

• ¿Cómo son las características físicas del agua para consumo 

poblacional en los anexos de Mesapata y Tambo Pituca?. 

• ¿Cómo son las características químicas del agua para consumo 

poblacional en los anexos de Mesapata y Tambo Pituca? 

1.4. Formulación de objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la calidad del agua que consumen los pobladores de los 

anexos de Mesapata y Tambo Pituca. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar las características biológicas del agua para consumo 

poblacional en los anexos de Mesapata y Tambo Pituca. 

• Determinar la característica física del agua para consumo poblacional 

en los anexos de Mesapata y Tambo Pituca. 

• Determinar las características químicas del agua para consumo 

poblacional en los anexos de Mesapata y Tambo Pituca. 
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1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Justificación ambiental 

La presente investigación será de vital importancia, ya que con esta 

información podemos determinar la calidad biológica, física y química del agua 

que consumen los pobladores de los anexos de Mesapata y Tambo Pituca, distrito 

y provincia de Oxapampa. Como también permitirá conocer si el agua cumple con 

los parámetros establecidos en el reglamento del agua para consumo humano y 

determinar si es apta para consumo humano. 

El presente trabajo de investigación permitirá implementar medidas para 

mejorar la calidad del agua por parte de las instituciones encargadas de la gestión 

de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 

1.5.2. Justificación social 

La presente investigación dará conocer a la población de Mesapata y 

Tambo Pituca si el agua que consumen presenta un riesgo a la salud o el 

bienestar, de acuerdo a los resultados de análisis. 

Como también la presente investigación permitirá a la población de los 

anexos de Mesapata y Tambo Pituca, mejorar la eficiencia e implementar medidas 

preventivas o correctivas en su sistema de abastecimiento de agua para consumo 

humano, tales como mejorar la eficiencia en la operación, limpieza y desinfección, 

de los sistemas de abastecimiento de agua, entre otras. 

1.6. Limitaciones de la investigación 

En la presente investigación se puede detectar las siguientes limitaciones: 

Poca e insignificante información de la gestión de agua potable del Anexo 

Mesapata y Tambo Pituca por parte de los pobladores y las instituciones 

asociadas a la gestión de los servicios de saneamiento. 

Los costos de análisis fisicoquímicos y microbiológico por parte parámetros de 

laboratorios son altos económicamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Para fortalecer la investigación y realizar una mejor fundamentación en la 

discusión se tendrá los antecedentes internacionales y nacionales. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Para (Cruz Zúñiga & Centeno Mora, 2020) indican que en el estudio 

permitió realizar la evaluación de la calidad de los servicios básicos entre ellos el 

agua potable en cuatro comarcas en la provincia de Cartago, mediante la 

metodología de la percepción de los usuarios del servicio, se logró identificar 

muchas diferencias importantes en el nivel de satisfacción en las diferentes 

comarcas y distritos que se estudiaron los cuales eran administrados por el 

municipio y otros que son administrados por el ASADA, se logró evidenciar 

muchas desigualdades entre las dos administraciones; por otra parte esta 

investigación permite conocer la relación que hay en el nivel de satisfacción con 

el servicio de agua potable en los domicilios, los problemas identificados en las 

comarcas como son el olor y sabor al cloro que reciben en los caños domiciliarios 

con mucha frecuencia. 

Asimismo (Ramos Parra & Pinilla Roncancio, 2020), indican que se analizó 

todo el sistema de abastecimiento de agua potable de 288 sistemas de irrigación 
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en zonas rurales del departamento de Boyacá en Colombia, donde un 60% de los 

mercados tienen presencia de contaminantes microbiológicas como son los 

coliformes totales y escherichia coli, también el 40% de los mercados superan los 

LMP de turbiedad y más del 70% de mercados no cumplen con la concentración 

de residual libre de desinfectante; el sistema de abastecimiento de agua en las 

zonas rurales no es segura esto va asociado a la escasez de infraestructura en la 

potabilización del agua y la falta de control en la eficiencia de las unidades donde 

potabilizan el agua, entonces estas variables tienen relación con la contaminación 

microbiológica en el agua potable de las comunidades rurales de Bocayá (Ramos 

Parra & Pinilla Roncancio, 2020). 

De igual importancia (Vildozo et al., 2020), mencionan que el agua que 

consume la población de Poopó donde se puede ver en los resultados la alta 

concentración de coliformes totales y termotolerantes, estas se evidenciaron en 

el sistema de distribución y abastecimiento del agua potable y también en las 

aguas subterráneas las cuales se utiliza para el consumo humano en las 

comunidades; también mencionan que todo el sistema de abastecimiento desde 

la captación hasta la distribución con las redes primarias y secundarias, las cuales 

se encuentran deficientes por tal motivo se puede determinar la excesiva 

presencia de coliformes totales y termotolerantes, evidenciando los resultados se 

llega a la conclusión que se debe mejorar el sistema de abastecimiento de agua 

potable en la población de Poopó. 

Por otro lado (Darner A. Mora-Alvarado, Pablo C. Rivera-Navarro, Flora 

Acuña-Cubero, 2014), mencionan que la investigación tuvo como objetivo tener 

un indicador para evaluar la calidad del agua para la población en el país de Costa 

Rica, usando un combinado de intervalos en la continuidad de los servicios en el 

agua potable y también IRCACH los cuales fueron elaborados por el INA de Costa 

Rica donde se realizó la definición de los IRCACH, las propuestas de los 

intervalos en la continuidad del servicio en los medidores de agua en tiempo y 



 

9 
 

porcentajes, también la definición del índice de calidad y continuidad en los 

servicios de agua en el consumo humano y por último la aplicación del ICCSACH 

donde se utilizaron 10 acueductos los cuales son operados por el AYA; los 

resultados que se obtuvieron dan un calificativo de excelente el agua en su índice 

de calidad en los acueductos.  

Según (Bracho Fernandez & Fernandez Rodriguez, 2017), mencionan que 

las fuentes de contaminación afectan la condición del agua para el consumo 

humano en la población de San Valentín por las diversas actividades en especial 

por las agropecuarias y los procesos naturales, además indican que los análisis 

fisicoquímicos y biológicos que se realizaron nos dan como resultado que el agua 

es transportada por las tuberías y las cuales necesitan ser tratadas en forma 

convencional para su distribución para el consumo humano. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Según (Nahuel et al., 2022), el agua que consume del pozo subterráneo 

del Parque Industrial Taparachi, no tiene la calidad para el consumo domiciliario, 

teniendo como resultado en el monitoreo que no cumplen con el D.S. N° 031 – 

2010 – SA, como son los parámetros de arsénico, dureza total y coliformes 

totales, en conclusión indican que el agua del pozo subterráneo debe tener un 

tratamiento, los cuales deben tener filtros, cloración, ablandador, entre otros, para 

mitigar la dureza, el arsénico y los parámetros microbiológicos para estar dentro 

de los rangos del D.S. N° 031 – 2010 – SA.  

Por otra parte (Bendezú & Hernández, 2022), mencionan que los 

parámetros físico-químicos para desarrollar la investigación se consideraron once 

como son: pH, turbiedad, STD, conductividad, dureza total, sulfato, aluminio, 

hierro y zinc también nitrato y nitrito; el muestreo se realizó en los meses de junio 

y setiembre en el año 2021; el sulfato y dureza no están dentro del rango de la 

norma vigente para el agua de consumo humano en cinco puntos de monitoreo, 

peor aún el nitrito no cumple con el marco normativo vigente en ninguno de los 
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meses, los diversos parámetros que no se cumplen se deben tratar con una 

filtración, como el filtro de lecho y cama, también el filtro prensa de placas y 

marcos, también filtración con membranas de acuerdo a la disposición económica 

y se debe evaluar en cada uno de los métodos propuestos que se utilizaron. 

Además (Vargas et al., 2021), no recomiendan que se use o consuma el 

agua que se distribuye en la zona de Fila Alta que está en la provincia de Jaén, 

por la excesiva presencia microbiológica , donde se determinó poblaciones que 

forma colonias los cuales tiene efectos en la salud de las personas; los CTT, CT 

y BH están por encima de los LMP de los parámetros microbiológicos que se 

determinan en el D.S. N° 031 – 2010 – SA, también señalan que la infraestructura 

no tiene condiciones mínimas para un buen funcionamiento y también a la nula 

desinfección la cual ayuda a proliferación de bacterias que se encuentran en el 

agua para el consumo humano. 

No obstante (Mejía Taboada et al., 2021), indican que el agua que 

consume el centro poblado de Pachapiriana, no tiene las condiciones 

microbiológicas para ser consumida como agua potable por consiguiente no es 

apta, donde hay una gran cantidad de coliformes fecales, totales y E. coli; también 

indica que realizaron un monitoreo de 40 viviendas donde hay contaminación en 

todas las casas de coliformes totales y coliformes fecales, en otras 37 viviendas 

se demostraron en el monitoreo que los resultados son altos y los cuales no son 

permitidos en el D.S. N° 031 – 2010 – SA; entonces concluyen que el cien por 

ciento de las muestras de agua de las viviendas no son aptas en el consumo 

humano según el marco normativo vigente para coliformes totales pero en 

coliformes fecales se obtuvieron tres muestras las cuales cumplen con el marco 

jurídico vigentes y las otras treinta y siete no están dentro del marco jurídico 

vigente.  

Por otro lado (Díaz Ortiz & Medina Tafur, 2021), sostienen que en las 

comunidades del amazonas de nuestro país no tienen acceso al agua de calidad 
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o agua potable por la carencia de infraestructura para potabilizar este líquido 

elemento, pero en su reemplazo tienen la lluvia como un recurso opcional para el 

consumo en los habitantes de estas comunidades; para esto la investigación que 

se realizo fue diseñar un prototipo para poder potabilizar el agua de las 

precipitaciones en una comunidad nativa en esta ocasión el proyecto se desarrolló 

en la comunidad Yahuahua; se recolecto el agua con dos pluviómetros en forma 

diaria y el prototipo se diseñó en función a una familia de seis personas en este 

prototipo el cual está compuesto desde la recolección, almacenamiento, 

tratamiento y distribución todo esto en función a la OPS y CEPIS; el agua de las 

precipitaciones las cuales fueron procesadas por el prototipo y tratada con lejía al 

5% y una concentración de 28 ml., la cual es usada para mil litros son aptas para 

el consumo humano según el D.S. N° 031 – 2010 – SA. 

2.2. Bases teóricas – científicas 

2.2.1. Agua 

Es sustento y una fuente en la vida diaria del ser humano, el cual 

contribuye a una regulación del clima en el mundo y con la fuerza inigualable para 

modelar el planeta tierra, el cual tiene propiedades exclusivas que la hacen muy 

esenciales para el desarrollo de la vida la cual también se le considera como un 

solvente muy extraordinario, también es un reactivo para los procesos 

metabólicos, tiene una gran capacidad calorífica y tiende expandirse cuando está 

en un punto de congelamiento (Bracho Fernandez & Fernandez Rodriguez, 2017). 

2.2.2. Agua potable 

Es un derecho que la sociedad lo requiere, el cual está garantizado hasta 

cierto caudal, que el estado puede destinar para tal uso, también es muy 

importante en la preservación de la vida, la salud de la población, la cual es la 

solución a las necesidades que tienen insatisfechas de la población al tener 

acceso al agua potable la cual las personas tienen condiciones muy dignas en la 

calidad de vida de cada uno de ellos (Echeverría & Anaya, 2018). 
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2.2.3. Calidad de agua 

Se caracteriza por ser uno de los más importantes indicadores en el 

desarrollo sustentable y fundamentalmente una competencia en la salud 

ambiental, donde tiene una importancia ecológica la cual es muy esencial en la 

salud y para el progreso económico (Villena Chávez, 2018). 

2.2.4. Contaminación del agua 

Según (Gómez-Duarte, 2018), precisa que la contaminación de los 

cuerpos de agua los cuales trae como consecuencia problemas en la salud 

pública, la cual va afectar a la población y a los animales, también al medio 

ambiente; cuando hay un consumo excesivo en los menores de edad producirá 

las EDAs, también como consecuencia del excesivo consumo de agua 

contaminada ocasionará la desnutrición agua y crónica y el desarrollo del niño se 

ve afectado; se pueden encontrar en el agua los microorganismos bacterianos, 

fúngicos, virales y parásitos y también los contaminantes químicos estos pueden 

ocasionar problemas en la salud entre ellos los metales pesados, los insecticidas, 

sustancias radiactivas, fertilizantes, residuos tóxicos industriales, derivados de 

petróleo, jabones entre otros; además se debe tener en cuenta que en zonas 

periféricas o rurales no se puede olvidar de la acción antrópica entre ellos la 

generación de aguas servidas la cuales contienen excretas de las personas, 

animales y por ultimo los fertilizantes e insecticidas.  

Por otro lado (Baquerizo et al., 2019) indican que la contaminación de los 

cuerpos de agua superficial o subterránea son problemas a nivel local, nacional e 

internacional, en donde afecta a todos no solo a unos cuantos, en ese sentido la 

población debe estar socializada en cuidar el recurso agua y el cual es mucha 

utilidad para la existencia de las personas y animales, también para poder 

desarrollar nuestras actividades en la vida cotidiana, a su vez mencionan que hay 

dos tipos de fuentes como son: las puntuales y difusas; las fuentes puntuales 

tienen un punto específico para descargar cualquier tipo de contaminantes y las 
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difusas no tienen un punto definido para sus descargas las cuales afectan con 

mayor peligrosidad las escorrentías de los cuerpos de agua y es más difícil de 

controlar en este tipo de fuente.  

También (Baque et al., 2016), indican que los contaminantes del agua son 

diversas fuentes las cuales son dañinas para las personas en su salud, ciertos 

contaminantes del agua tienen algunos indicativos, como por ejemplo los 

herbicidas sirven como marcadores en las escorrentías agrícolas, también se 

tiene como marcadores a las bacterias coliformes fecales las cuales tienen un 

origen de las casas u otras actividades antrópicas para lo cual entendemos que 

hay contaminación viral o microbiana. 

2.2.5. Cuencas hidrográficas 

También (Aveiga Ortiz et al., 2019), lo definen como áreas con alta presión 

antrópica la cual tiene mejores condiciones en la vida diaria de las personas las 

cuales son las más favorables, donde se puede disponer de suelos fértiles, mayor 

cantidad de agua para riego y medio de transporte fluvial. 

2.2.6. Enfermedades transmitidas por el agua 

Según (Peranovich, 2019), menciona que es provocada por la ingesta del 

agua sucia los cuales tiene presencia de heces de las personas y animales, 

además tiene microorganismos patógenos, las cuales estas enfermedades 

tienden a ocasionar una epizootia que se presenta usualmente luego de lluvias 

constantes, también menciona que por el cambio climático existe un aumento en 

las EDAs en el mundo. También las enfermedades que tienen relación con el agua 

tienden asociarse a la morbimortalidad en todos los países, más aún aquellas 

poblaciones que no tienen acceso a los servicios de agua y desagüe, lo cual tiene 

una responsabilidad de la muerte de 2 millones de fallecidos por año 

aproximadamente, mayormente en menores de cinco años de edad. 

La OMS tiene una lista de las enfermedades que tienen relación con el 

agua y alcantarillado, a continuación, mencionaremos las enfermedades en 
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función a la clasificación internacional de las enfermedades en su décima versión 

(CIE 10): Anquilostomiasis, Arsenicosis, Ascariasis, Botulismo, 

Campilobacteriosis, Cólera, Criptosporidiosis, Toxinas cianobacteriales, Dengue, 

Diarrea y gastroenteritis de causa infecciosa, Dracunculiasis, Fluorosis, 

Giardiasis, Hepatitis A y E, Encefalitis japonesa, Contaminación con plomo, 

Legionelosis, Leptospirosis, Filariasis linfática, Malaria, Metahemoglobinemia, 

Oncocercosis, Poliomielitis, Tinea, Escabiosis, Esquistomiasis, Tracoma, 

Trichuriasis y Fiebre Tifoidea. 

2.2.7. Factores que inciden en la contaminación  

Seguidamente (Baquerizo et al., 2019), indican que la contaminación de 

los cuerpos de agua se da por dos procesos el primero en forma natural y el 

segundo por acciones del ser humano, los cuales se dan día a día; la 

contaminación se produce por actividades del ser humano entre ellas tenemos 

distintas industrias, actividades mineras, mataderos, petroleras, frigoríficos; en las 

actividades comerciales tenemos envolturas y empaques; en los domiciliarios se 

tiene los restos de jardinería, pañales desechables, diversos envases plásticos; 

también las sustancias agroquímicas; también la combustión de gases de las 

industrias y vehículos entre otros. Todas estas sustancias son liberados en el 

medio ambiente y los componentes en el suelo y el agua contaminándolo; también 

menciona sobre las clases de contaminantes del agua las cuales son tres tipos 

de contaminantes químicos, físicos y biológicos; con respecto a los contaminantes 

químicos tiene la característica de alterar la estructura química del agua, por otra 

parte los biológicos son microorganismos u organismos son aquellos que 

producen alguna alteración o daño; también podemos indicar que los físicos no 

tienen ninguna reacción en contacto con el agua, pero si es perjudicial para el 

ecosistema acuático.  
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Tabla 1 Principales bacterias transmitidas por el agua 

Bacterias Fuente 
Periodo de 
incubación 

Duración Síntomas clínicos 

Salmonella 
typhi 

Heces, 
orina 

7 – 28 días 5 – 7 días 
Fiebre, tos, náusea, 
cefalea. 
Vómito y diarrea. 

Escherichia 
coli 

Heces 8 – 24 horas 
1 – 2 

semanas 

Diarrea, fiebre, 
cefalea, mialgias, 
dolor abdominal, 
heces mucosas y con 
sangre. 

Shigella Heces 1 – 7 días 4 – 7 días 

Diarrea con sangre, 
fiebre, síntomas 
tóxicos, retortijones, 
pujos intensos. 

Vibrio Cholerae Heces 9 – 72 horas 3 – 4 días 
Diarrea acuosa, 
vómito, 
deshidratación. 

Aeromonas Heces Desconocido 1 – 7 días 

Diarrea, dolor 
abdominal, náuseas, 
cefalea y colitis, heces 
acuosas y no 
sanguinolentas. 

Fuente: (Tortone et al., 2019) 

Tabla 2 Principales virus transmitidos por el agua. 

Bacterias Fuente 
Periodo de 
incubación 

Duración Síntomas clínicos 

Enterovirus Heces 3 – 14 días Variable 

Gastrointestinales:  
vómito, diarrea, dolor 
abdominal y hepatitis. 
Encefalitis, 
enfermedades 
respiratorias, 
meningitis, conjuntivitis. 

Virus de la 
Hepatitis A 

VHA 
Heces 15 – 10 días Variable 

Cansancio, debilidad 
muscular, síntomas 
gastrointestinales como 
pérdida de apetito, 
diarrea y vómito, o 
síntomas parecidos a 
los de la gripe como 
cefalea, escalofrío. Lo 
más llamativo es la 
ictericia, heces pálidas 
y coluria. 

Rotavirus Heces 1 – 3 días 5 – 7 días 
Gastroenteritis con 
náusea y vómito. 

Virus 
Norwalk-like 

Heces 1 – 2 días 1 – 4 días 
Diarrea, náusea, 
vómito, cefalea, dolor 
abdominal. 

Fuente: (Tortone et al., 2019) 
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Tabla 3 Principales parásitos transmitidos por el agua 

Bacterias Fuente 
Periodo de 

incubación 
Duración 

Síntomas 

clínicos 

Entamoeba 

histolytica/Amebiasis 
Heces 

2 – 4 

semanas 

Semanas – 

meses 

Dolor abdominal, 

estreñimiento, 

diarrea con moco y 

sangre. 

Giardia lamblia Heces 5 – 25 días 
Meses – 

años 

Asintomática 50%, 

Diarrea leve, 

diarreas crónicas y 

distensión 

abdominal. 

Balantidium coli Heces Desconocido Desconocido 

Dolor abdominal, 

diarrea con moco y 

sangre, pujo y 

tenesmo. 

Fuente: (Tortone et al., 2019) 

 

Tabla 4  Principales enfermedades transmitidas por el agua. 

Enfermedades 
Causa y vía de 

transmisión 
Extensión 
Geográfica 

Número de 
casos 

Defunciones 

por año 

Ascariasis 

Los huevos 
fecundados se 
expulsan con las 
heces humanas. 
Las larvas se 
desarrollan en la 
tierra caliente. El 
hombre ingiere la 
tierra que está 
sobre los alimentos. 
Las larvas penetran 
la pared intestinal 
donde maduran 

África, Asia y 
América 
Latina 

250 
millones 

anualmente 
60 000 

Hepatitis A 

El virus pasa por la 
vía fecal – oral por 
medio del agua y 
alimentos 
contaminados, por 

Todo el 
mundo 

600 000 a 3 
millones por 

año 

2 400 a 12 
000 
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contacto de una 
persona a otra 

Cólera 

Las bacterias pasan 
por la vía fecal oral 
por medio del agua 
y alimentos 
contaminados, por 
contacto de una 
persona a otra 

Sudamérica, 
África, Asia 

384 000 por 
años 

20 000 

Fiebre – 
paratifoidea y 

tifoidea 

Las bacterias pasan 
por la vía fecal oral 
por medio del agua 
y alimentos 
contaminados, por 
contacto de una 
persona a otra. 

80% en Asia 
y 20% en 
América 

Latina, África 

16 millones 
anualmente 

600 000 

Fuente: (Tortone et al., 2019) 

 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Agua cruda 

Es aquella agua, en estado natural, captada para abastecimiento que no 

ha sido sometido a procesos de tratamiento (Protocolo de Procedimientos Para la 

Toma de Muestras, Preservación, Conservación, Transporte, Almacenamiento y 

Recepción de Agua para Consumo Humano., 2015). 

2.3.2. Agua tratada 

Toda agua sometida a procesos físicos, químicos y/o biológicos para 

convertirla en un producto inocuo para el consumo humano (Protocolo de 

Procedimientos Para La Toma de Muestras, Preservación, Conservación, 

Transporte, Almacenamiento y Recepción de Agua Para Consumo Humano., 

2015). 

2.3.3. Agua subterránea 

Considerada como una fuente de abastecimiento para diversos usos, la 

cual depende de las características fisicoquímicas y biológicas, se encuentra en 

mayor cantidad que las aguas superficiales, además participa de diversos 
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procesos naturales y apoya en diversos servicios ecosistémicos (Cerón et al., 

2021). 

2.3.4. Parámetros organolépticos 

“Son los parámetros físicos, químicos y/o microbiológicos cuya presencia 

en el agua para consumo humano pueden ser percibidos por el consumidor a 

través de su percepción sensorial” (Reglamento de La Calidad Del Agua Para 

Consumo Humano, 2010). 

2.3.5. Parámetros inorgánicos 

Son los compuestos formados por distintos elementos pero que no poseen 

enlaces carbono-hidrógeno analizados en el agua de consumo humano 

(Reglamento de La Calidad Del Agua Para Consumo Humano, 2010). 

2.3.6. Parámetros microbiológicos  

Son los microorganismos indicadores de contaminación y/o 

microorganismos patógenos para el ser humano analizados en el agua de 

consumo humano (Reglamento de La Calidad Del Agua Para Consumo Humano, 

2010). 

2.3.7. Monitoreo 

Seguimiento y verificación de parámetros físicos, químicos, 

microbiológicos u otros señalados en el presente Reglamento, y de factores de 

riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua (Reglamento de La Calidad 

Del Agua Para Consumo Humano, 2010). 

2.3.8. Sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano 

Conjunto de componentes hidráulicos e instalaciones físicas que son 

accionadas por procesos operativos, administrativos y equipos necesarios desde 

la captación hasta el suministro del agua (Reglamento de La Calidad Del Agua 

Para Consumo Humano, 2010). 
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2.3.9. Organización comunal 

Son juntas administradoras de servicios de saneamiento, asociación, 

comité u otra forma de organización, elegidas voluntariamente por la comunidad 

constituidas con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de 

saneamiento (Reglamento de La Calidad Del Agua Para Consumo Humano, 

2010). 

2.3.10. Escherichia coli 

Indicador que existe contaminación por heces o fecal, donde hay 

presencia de cantidades excesivas de heces de las personas y de animales, 

también en aguas residuales y también en cuerpos de agua que estuvieron 

expuestos a la contaminación fecal(Fernández-santisteban, 2017). 

2.3.11. Cloración 

Procedimiento extenso para la desinfección para el consumo donde el 

cloro tiene varias propiedades para ser un desinfectante ideal, el principal objetivo 

de realizar la cloración es la eliminación de agentes patógenos o microorganismos 

por la acción desinfectante del Cl (Rossel et al., 2014). 

2.3.12. Desinfección 

Consiste en la destrucción de microorganismos patógenos presentes en 

el agua antes de ser abastecida a la población usuaria. Se realiza mediante 

agentes químicos o físicos y debe tener un efecto residual en el agua potable, a 

fin de eliminar el riesgo de cualquier contaminación microbiana posterior a la 

desinfección (PROAGUA, 2017). 

 

2.4. Formulación de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

La calidad del agua que consumen los pobladores de los anexos de 

Mesapata y Tambo Pituca, no son apto para el consumo humano. 
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2.4.2. Hipótesis especifica 

• Las características biológicas del agua en los anexos de Mesapata y 

Tambo Pituca no cumplen con las condiciones para ser aptas para 

consumo humano.  

• Las características físicas del agua en los anexos de Mesapata y 

Tambo Pituca no cumplen con las condiciones para ser aptas para 

consumo humano.  

• Las características químicas del agua en los anexos de Mesapata y 

Tambo Pituca no cumplen con las condiciones para ser aptas para 

consumo humano. 

2.5. Identificación de variables 

2.5.1. Variable de estudio 

Calidad del agua. 

2.6. Definición operacional de variables e indicadores 

Solamente se estudiará la única variable de estudio (Supo, 2019). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se va utilizar es según su finalidad es básica 

descriptiva (Arias & Covinos, 2021, p. 69). 

3.2. Nivel de investigación 

Según profundidad o naturaleza, la investigación tiene un nivel que se 

refiere al alcance del conocimiento que tiene el investigador la cual tienen una 

relación con el problema, fenómeno o hecho que se va estudiar. Por otra parte, el 

nivel de investigación que se emplea en diversas estrategias, las cuales son 

adecuadas para llevar a cabo el perfeccionamiento de la investigación 

(Valderrama Mendoza, 2019). Por otra parte, tiene el nivel de investigación 

descriptiva o estadística, donde se describirán características y datos de la 

población que se estudiara, este nivel de investigación responde a las siguientes 

interrogantes: qué, quién, dónde, cómo y cuándo (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018).  

3.3. Método de investigación 

El método que se aplicara en la investigación es deductivo e inductiva y 

analítica (Salazar-Arbeláez et al., 2020), donde se evaluara los parámetros físico 
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– químicos y biológicos mediante el análisis, así mismo se diseña la presente 

investigación a través de cuadros estadísticos, mapas conceptuales. 

3.4. Diseño de investigación 

Se elige un diseño de investigación para responder a las diversas 

interrogantes que se plantean en la investigación y además en el cumplimiento de 

los objetivos que se van a estudiar, además debo de seleccionar un diseño de 

investigación el cual debe ser adecuado para la investigación, como se determinó 

que la investigación es cuantitativa la cual se divide en dos como son: 

experimental y no experimental, al tener esta clasificación el trabajo de 

investigación es de un tipo de diseño de investigación en investigación no 

experimental, longitudinal el cual va estudiar el cambio o evolución de las 

variables que se estudian (Arias Gonzales, 2020), lo que significa el cambio de 

los cuerpos de agua en los diferentes monitoreos en los valores de los parámetros 

que se evalúan. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

El recurso hídrico que abastece el sistema de abastecimiento de agua los 

anexos de Mesapata y Tambo Pituca. 

3.5.2. Muestra 

Específicamente son porciones precisas de las muestras que se 

recolectaran en el punto de monitoreo; para el análisis de los parámetros físico y 

químico  se debe tener un litro de agua y para el parámetro biológico se debe 

tener doscientos cincuenta mililitros. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se va utilizar es la de observación porque va a responder 

a varias interrogantes que nos ayudaran al desarrollo de la investigación, esta a 

su vez es de participación activa y las técnicas a utilizar son las vistas fotográficas 
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y fichas de observación (cadena de custodia) son los instrumentos que se 

utilizaran en la investigación. 

3.7. Selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación 

Según López Fernández et al (2019), mencionan que la validación de los 

instrumentos, se considera, por el alcance de su severidad académica, también 

mencionan que es un estudio que tiene sus características y procedimiento; es 

por ello que para el presente estudio se priorizara  el uso de  instrumentos 

calibrados a fin de obtener datos precisos y confiables. 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se realizará con la organización de los datos que se obtuvieron de la 

cadena de custodia, seguidamente se codificaran los datos y se realizara la 

tabulación, el análisis correspondiente con su interpretación estadística. 

3.9. Tratamiento estadístico 

En este apartado se procesan los datos obtenidos para responder al 

problema de investigación, los objetivos y la hipótesis, los cuales serán 

procesados con el programa Microsoft Excel un programa libre para obtener los 

resultados estadísticamente y luego interpretarlos. 

3.10. Orientación ética fisiológica y epistémica. 

El presente trabajo de investigación está enmarcado bajo los principios 

éticos de la investigación científica, y las normas nacionales e internas de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, los cuales regulan el desarrollo de 

la investigación. 

Asimismo, los resultados que se presentan a través del presente trabajo, son 

datos reales y recabados de fuentes primarias. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descripción del trabajo de campo 

4.1.1. Área de influencia 

Se tiene en cuenta el área de influencia directa, lugar donde se desarrolla 

el proyecto de investigación, donde diversas actividades pueden causar diversas 

afectaciones en el componente social y ambiental. 

A.  Descripción del medio físico 

Meteorología y clima 

Los anexos de Mesapata y Tambo Pituca en función al mapa de climas el 

cual fue elaborado por el comité de ZEE de la Provincia de Oxapampa, estas se 

encuentran ubicados en el clima B2 r B4’ a’, su característica principal es por ser 

moderadamente húmedo y semicálido con carencia pequeña de agua en meses 

áridos. 

Donde la T° promedio en el año es alta, el cual tiene un régimen de valores 

elevados en meses de verano y atenuadas en los meses de primavera y otoño, 

también las precipitaciones son altas en los meses de enero y marzo y mínimas 

de julio y agosto, podemos indicar que destacan 2 en periodos, los cuales son 

diferenciados en el transcurso del año: uno lluvioso estival y otro invernal con 

lluvias escasas. 
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B. Temperatura 

La T° está sometido a los diferentes factores como la altitud, latitud, 

estacional, topográfico entre otros en Mesapata y Tambo Pituca tiene una 

temperatura en el año en promedio de 20,6 °C, también varia por los diversos 

pisos microclimas y ecológicos que se presenta en la geografía que se tiene 

en los anexos respectivos. 

C. Precipitación 

Las precipitaciones se dan a lo largo del año, mayormente en épocas 

húmedas, la cual tiene un promedio anual que registra los últimos cinco años 

donde alcanza 1411.00 mm anuales 

4.1.2. Recursos hídricos y calidad del agua 

La fuente de distribución del agua son los manantiales denominados 

Mesapata y Tambo Pituca el cual mantienen siempre su caudal, luego se realizó 

una inspección en el campo para ver el cuerpo de agua, las cuales tienen las 

siguientes características físicas como: organolépticas, turbidez y temperatura, 

los cuales que en una forma visual se puede indicar que son aceptables, pero 

debe quedar en claro que en la observación visual no determina que el cuerpo de 

agua es de calidad aceptable, se debe indicar que el cuerpo de agua tiene 

diversas afectaciones en el proceso natural que se da por la naturaleza del lugar, 

el uso excesivo de productos agroquímicos para el control de diversas plagas en 

la agricultura. 

4.1.3. Reconocimiento y descarte de fuentes 

Para comenzar en el muestro correspondiente se realizó un 

reconocimiento del terreno y los puntos de muestreo con las condiciones 

topográficas para su accesibilidad en los anexos de Mesapata y Tambo Pituca, 

una vez realizado el reconocimiento de los puntos de monitoreo para la toma de 

muestras se determinó la recolección de los siguientes puntos de muestro tal 
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como se indica en el cuadro siguiente las cuales son las más representativas y 

significativas del lugar. 

Tabla 5 Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de agua 

Lugar 

Nombre 

de la 

captación 

Punto de 

monitoreo 

Coordenadas 

UTM 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Zona 

ESTE NORTE 

Tambo 

Pituca 

Puquio 

Méndez 
Reservorio 460168 8816637 1635 18 L 

Mesapata Río Pisco Reservorio 461064 8812967 1316 18 L 

Fuente: Propia 

4.1.4. Análisis de la fuente adoptada 

Las fuentes de agua que se monitorean son lugares estratégicos, después 

se determinó el caudal de cada punto de muestreo se realizó una evaluación de 

5 veces el aforo para cada punto de muestreo, para tener una exactitud en el 

caudal se eliminó el mínimo y máximos de los valores obtenidos y después se 

determinó un promedio y se obtuvo el caudal. 
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Tabla 6   Caudales de uso de los sistemas de abastecimiento de agua 

Lugar 

Tipo de sistema 

de abastecimiento 

de agua 

Tipo de fuente Caudal 

Tambo Pituca 
Gravedad sin 

tratamiento 

Subterráneo 

(manantial de 

ladera) 

5 lps 

Mesapata 
Gravedad con 

tratamiento 

Superficial 

(Quebrada) 
1 lps 

Fuente: Propia 

4.1.5. Descripción del sistema de abastecimiento de agua  

Los sistemas de abastecimiento de agua de las localidades de 

intervención están diseñados de acorde a la fuente de agua en el punto de 

captación. 

Para el caso de la localidad de Mesapata, como la fuente de agua donde 

se encuentra ubicado la captación es del tipo superficial, se ha diseñado un 

sistema de agua que se compone de una captación superficial de barraje fijo con 

un canal de derivación a un desarenador, luego el agua es derivada a un sistema 

de tratamiento compuesto por un sedimentador rectangular y un filtro lento de 

doble cámara; luego las aguas es almacenado en un tanque de almacenamiento 

(reservorio) del tipo apoyado de 15 m3 el cual distribuye el agua a las 85 familias 

que viven en la localidad de Mesapata. 

Mientras que, en la localidad de Tambo pituca, como la fuente de agua en 

el punto de captación es del tipo subterráneo se tiene una captación del tipo de 

ladera, luego es trasladado a un tanque de almacenamiento (reservorio) del tipo 
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apoyado de 10 m3 el cual distribuye el agua a las 16 familias que viven la 

localidad. 

4.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.2.1. Referencias de monitoreo realizado 

Las muestras obtenidas de las dos fuentes que se obtuvo las muestras 

según la R.J. N° 010 – 2016 – ANA, para realizar la comparación de los resultados 

se utiliza el D.S. N° 031 – 2010 – SA para ver si los cuerpos de agua cumplen con 

los valores máximos en el medio ambiente, así mismo debo mencionar que las 

dos fuentes monitoreadas son utilizadas para el abastecimiento del agua potable, 

según lo estipulado en la norma mencionada. 

Al concluir la recolección de las muestras, estas se trasladaron con los 

protocolos correspondientes a un laboratorio acreditado por INACAL, estas 

muestras la realizaron la unidad de salud ambiental, de la Red de salud de 

Oxapampa la cual pertenece a la DIRESA – Pasco. 

4.2.2. Reservorio – Sistema de abastecimiento de agua del anexo de Tambo 

Pituca 

A continuación, se presentarán las tablas con los resultados que 

obtuvieron en el monitoreo correspondiente los cuales fueron medidos en campo 

como también analizados en laboratorio los diversos parámetros según la norma 

vigente. 
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Tabla 7   Resultados de parámetros microbiológicos 

Parámetro Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 
DS N° 031-
2010-SA 

Coliformes totales UFC/100ml 60 60 23 0 0 0 0 1 8 0 

Coliformes 
termotolerantes 

UFC/100ml 0 60 23 0 0 0 0 1 2 0 

Echerichia Coli UFC/100ml 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 

Bacterias heterótrofas UFC/ml 0 0 96 0 0 0 0 0 0 500 

Fuente: Propia 

Tabla 8   Resultados de parámetros físicos  

Parámetro Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 
DS N° 031-2010-

SA 

Conductividad μS/cm 220 140 466 110 250 160 120 180 380 1500 

Turbidez NTU 0 0 0.45 0 0 0 0 0 0 5 

Sólidos totales 
disuelto 

mg/L 20 22 303 22 20 22 18 21 20 1000 

            

Fuente: Propia 

 

Tabla 9   Resultados de parámetros químicos 

Parámetro Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre DS N° 031-2010-SA 

Cloro residual mg/L 0 0 0 1.2 0.8 0.6 1.5 0.6 1.9 5 

pH pH 7.7 7.7 7.67 7.6 7.2 7.4 7.8 7.8 7.6 6,5 – 8,5 

Fuente: Propia 

 

4.2.3. Reservorio – Sistema de abastecimiento de agua del anexo de 

Mesapata 

A continuación, se presentarán las tablas con los resultados que 

obtuvieron en el monitoreo correspondiente los cuales fueron medidos en campo 

como también analizados en laboratorio los diversos parámetros según la norma 

vigente. 
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Tabla 10   Resultados de parámetros microbiológicos 

Parámetro Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 
DS N° 031-2010-

SA 

Coliformes totales UFC/100ml 60 60 23 0 0 60 60 0 0 0 

Coliformes 
termotolerantes 

UFC/100ml 60 45 6.9 0 0 6 1 0 0 0 

Echerichia Coli UFC/100ml 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 

Bacterias heterótrofas UFC/ml 0 0 290 0 0 0 0 0 0 500 

Fuente: Propia 

Tabla 11   Resultados de parámetros medidos en campo 

Parámetro Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre DS N° 031-2010-SA 

Conductividad μS/cm 450 420 409.2 540 570 620 500 720 870 1500 

Turbidez NTU 0.9 4 0.29 3.7 3 1 0 0.5 0 5 

Sólidos totales disuelto mg/L 21 20 266 19 19 18 15 20 20 1000 

Fuente: Propia 

 

Tabla 12   Resultados de parámetros fisicoquímicos 

Parámetro Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre DS N° 031-2010-SA 

Cloro residual mg/L 0 0 0 1.1 0.8 0 0 1.3 1.7 5 

pH pH 7.9 7.1 8.22 7.3 8 8.2 8.1 8.1 8.2 6,5 – 8,5 

Fuente: Propia 

 

4.2.4. Comparación de los resultados con el reglamento de la calidad del 

agua. 

• Coliformes totales 

En la pagina web Bialab indican que los coliformes totales se 

conforman en cuatro generos que son: Citrobacter, Escherichia, 

Enterobacter y Klebsiella, las cuales causan diversas enfermedas 

gastrointestinales y tienen sintomas muy semejantes como la fiebre, 

la gripe, calambres abdominales y diarrea (2020). 
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Figura 1 Coliformes totales 

 

Fuente: Propia 

En la figura 1 se puede observar que los resultados del análisis de 

coliformes totales, se puede observar  resultados variados habiendo 

meses con valores de 0 NMP/100ml y otros donde supera los límites 

máximos permisibles de calidad de agua para consumo humano, 

establecidos en el D.S. N° 031 – 2010 – SA, en cual es 0 NMP/100ml. 

Según los resultados obtenidos, los máximos valores para el punto de 

monitoreo de Tambo Pituca fueron en el mes de enero y febrero, con 

un valor de 60 NMP/100ml, mientras que en el mes de agosto se 

obtuvo el valor más bajo de 1 NMP/100ml, mientras que en los meses 

de abril, mayo, junio, julio no se realizó análisis de éste parámetro. 

 En caso del punto de monitoreo de  Mesapata; también presenta 

máximos valores en el mes de enero, febrero, junio, julio  

marzo con resultados de 60 NMP/100ml, y los valores mas bajos fue 

en el mes de marzo con resultados de 23 NMP/100ml,mientras que 
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en los meses de  abril, mayo, agosto y setiembre no se realizó análisis 

de éste parámetro. 

Por lo tanto, según los resultados obtenidos  se puede indicar que 

hubo gran presencia de bacterias que son un riesgo para la salud y 

que además sobrepasan los limites  permisibles establecidos en el 

D.S. N° 031 – 2010 – SA, en los dos puntos de monitoreo 

• Coliformes termotolerantes 

Según Gianoli et al, mencionan que los coliformes termotolerantes 

distintos se pueden encontrar en cuerpos de agua orgánicamente 

enriquecidas, como materias vegetales, efluentes industriales y en los 

suelos que están en proceso de descomposición, lo cual indica que 

hay contaminación fecal (2019). 

Figura 2  Coliformes termotolerantes 

 

Fuente: Propia 

En la figura 2 se puede observar que los resultados de coliformes 

termotolerantes; los resultados obtenidos son variados, habiendo 
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límites máximos permisibles de calidad de agua para consumo 

humano, establecidos en el D.S. N° 031 – 2010 – SA, en cual es 0 

NMP/100ml. 

Según los resultados obtenidos, el máximo valor obtenido en el punto 

de monitoreo de Tambo Pituca fue en el mes de febrero, con un valor 

de 60 NMP/100ml, mientras que en el mes de agosto se obtuvo el 

valor más bajo de 1 NMP/100ml, cabe resaltar que en los meses de 

enero, abril, mayo, junio, julio no se realizó análisis de éste parámetro. 

 En caso del punto de monitoreo de  Mesapata; el máximo valor 

obtenido se da en el mes de enero con resultados de 60 NMP/100ml, 

y los valores más bajos fue en el mes de julio con resultados de 1 

NMP/100ml,mientras que en los meses de  abril, mayo, agosto y 

setiembre no se realizó análisis de éste parámetro. 

Por lo tanto, según los resultados obtenidos se puede indicar que 

hubo gran presencia de bacterias que son un riesgo para la salud y 

que además sobrepasan los limites permisibles establecidos en el 

D.S. N° 031 – 2010 – SA, en los dos puntos de monitoreo 

• Escherichia Coli 

Según la página web Mayo Clinic indica que los intestinos de las 

personas y animales se desarrolla el Escherichia Coli, en su gran 

variedad de los Escherichia Coli no son ofensivas y pueden causar 

diarrea por tiempo corto; se encuentran diversos sistemas como 

diarrea con sangre, vómitos y cólicos abdominales intensos; la 

exposición de los Escherichia Coli se puede encontrar en el agua o 

también en los alimentos que están contaminados, en la carne de res 

molina poco cocida y en los vegetales crudos (2022). 
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Figura 3  Escherichia Coli 

 

Fuente: Propia 

En la figura 3 se puede observar que los resultados de Escherichia 

coli; en el D.S. N° 031 – 2010 – SA, establece que para que un agua 

sea apta para el consumo humano, los resultados deberían arrojar 0 

NMP/100ml. 

Según los resultados obtenidos, el máximo valor obtenido en los 

puntos de monitoreo de Tambo Pituca y de Mesapata fue en el marzo, 

con resultados de 23 NMP/100ml y 5.1 NMP/100ml respectivamente, 

los demás meses no se realizó el análisis de este parámetro. 

• Bacteria heterotrófica 

Constituyen un grupo muy importante, estos son capaces de 

mineralizar o degradar la materia orgánica el cual está presente en el 

medio, la cual realiza la transferencia de energía en los diversos 

niveles tróficos del ecosistema, también se va construir una fuente 

muy amplia de la biodiversidad (Castro Echavez & Marín Leal, 2018). 
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Figura 4 Bacteria heterotrófica 

 

Fuente: Propia 

En la figura 4 de la Bacteria heterotrófica tiene como límite máximo 

permisible el valor de 500 UFC/ml según el D.S. N° 031-2010-SA.  

Según los resultados obtenidos, el máximo valor obtenido en los 

puntos de monitoreo de Tambo Pituca y de Mesapata fue en el marzo, 

con resultados de 96 UFC/ml y  290 UFC/ml respectivamente, los 

demás meses no se realizó el análisis de este parámetro. 

• Conductividad Eléctrica 

Según Cormier et al (2013), mencionan que es un parámetro que 

puede estimar el grado de alteración en forma antropogénica o natural 

de los diversos cuerpos de agua el cual debe tener una T° promedio 

de 25 °C; por otro lado Flores Toledo indica que este parámetro es un 

estresador de la vida acuática, además indica el nivel de perturbación 

de los cuerpos de agua (2018). 
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Figura 5 Conductividad eléctrica 

 

Fuente: Propia 

En la figura 5 se tiene los resultados de la conductividad eléctrica en 

los dos puntos de monitoreo, los resultados obtenidos están por 

debajo de los límites máximos permisibles de calidad de agua para 

consumo humano, establecidos en el D.S. N° 031 – 2010 – SA, siendo 

el límite 1500 μS/cm. 

Según los resultados, se puede indicar que para el punto de monitoreo 

de  Tambo Pituca, el mes de marzo se obtuvo mayores índices de 

conductividad eléctrica con resultados de 466 μS/cm, mientras que en 

el mes de abril se obtuvieron los índices más bajos con 110 μS/cm; 

como también para el punto de monitoreo de Mesapata se obtuvieron 

resultados con mayores índices de conductividad eléctrica en el mes 

de setiembre con un resultado de 870 μS/cm, mientras que en el mes 

de marzo se obtuvieron los índices mas bajos de conductividad 

eléctrica, con un resultado de 409  μS/cm 
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• Turbidez 

Según Baños (2018), menciona el indicador principal con una alta 

probabilidad de una contaminación biológica o microbiológica y otros 

compuestos tóxicos, los cuales se adhieren a la materia que se 

dispersa en el agua; y una de las consecuencias es la dificultad en la 

desinfección del agua. 

Figura 6  Turbidez 

 

Fuente: Propia 

En la figura 6, se tiene los resultados de la turbidez en los dos puntos 

de monitoreo. 

Según los resultados obtenidos se puede mencionar que los 

resultados para el presente parámetro no superan los límites máximos 

permisibles de calidad de agua para consumo humano, establecidos 

en el D.S. N° 031 – 2010 – SA, siendo el límite 5 UNT. 

Según los resultados del análisis para el parámetro de turbiedad, se 

puede mencionar que, en el punto de monitoreo de Tambo Pituca, 

solo en el mes de marzo se obtuvo un resultado con mayor índice de 
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turbiedad, obteniendo valores de 0.45UNT, guarda relación por el tipo 

de sistema de abastecimiento de agua que tiene, ya que es de 

manantial de ladera; mientras que para el punto de monitoreo de 

Mesapata en el mes de  febrero se obtuvo el valor con más alto niveles 

de turbiedad con resultados de 4 UTN, en cambio en el mes de marzo 

se obtuvo el valor mas bajo con resultado de 0.29 UNT ; a diferencia 

del putno de monitoreo de Tambo Pituca, Mesapata cuenta con un 

sistema de abastecimiento de agua  de una fuente superficial. 

• pH 

La página web Ambientalys indica que el potencial de hidrogeno tiene 

influencia en muchos fenómenos que se desarrollan en los cuerpos 

de agua, entre ellas tenemos la corrosión y también las incrustaciones 

en las redes de distribución de agua potable como redes primarias y 

secundarias, pero también indica que los efectos que tienen sobre el 

agua no son directos en la salud de las personas, pero tiene influencia 

en los diversos procesos del tratamiento del agua, como la 

desinfección y la coagulación (2019). 
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Figura 7  pH 

 

Fuente: Propia 

En la figura 7, se tiene los resultados del potencial de hidrogeno en 

dos puntos de monitoreo,  los resultados obtenidos no superan los 

límites máximos permisibles de calidad de agua para consumo 

humano, establecidos en el D.S. N° 031 – 2010 – SA, siendo los 

parámetros de 6,5 – 8,5 valores de pH. 

Bajo los resultados obtenidos, se puede indicar que en el punto de 

monitoreo de Tambo Pituca, los resultados con mayor valor se dio en 

los meses de julio y agosto con resultados de 7,8 valores de pH y el 

valor mínimo se obtuvo en el mes de mayo, con un resultado de 7.2 

valores de pH, como también se precisa que para el punto de 

monitoreo de Mesapata el mayor valor se obtuvo en los meses de 

marzo y junio, con resultados de 8.2 unidades de pH, mientras que los 

valores mínimos, se obtuvieron en  el mes de febrero con  un resultado 

de 7.1 unidades de pH. 

7.9

7.1

8.22

7.3

8
8.2

8.1 8.1
8.2

8.5

7.7 7.7 7.67 7.6

7.2
7.4

7.8 7.8
7.6

8.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

U
n

id
ad

 d
e 

p
H

Mes

pH

MESAPATA TAMBO PITUCA



 

40 
 

 

 

• Solidos disueltos totales 

Según Cruz Falcón et al (2018), mencionan que los TDS son sales 

inorgánicas y las cuales están en pequeñas cantidades de la materia 

orgánica las cuales están disueltas en el agua. Los TDS están 

presentes en los diversos líquidos que se destinan para el consumo 

humano estas proceden de fuentes naturales, escorrentía urbana, 

residuales y residuales industriales. 

Figura 8  TDS 

 

Fuente: Propia 

En la figura 8 se puede observar que los resultados obtenidos  se 

encuentran por debajo de los límites máximos permisibles de calidad 

de agua para consumo humano, establecidos en el D.S. N° 031 – 

2010 – SA, en cual es 1000 mg/L. 
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Según los resultados se indica que el valor mínimo para el punto de 

monitoreo de Tambo Pituca fue en el mes de marzo, con un valor de 

303 mg/L, mientras que en el mes de julio se obtuvo el valor más bajo 

de 18 mg/L. En caso del punto de monitoreo de  

Mesapata; también presenta máximos valores en el mes de marzo 

con resultados de 266 mg/L y los valores mas bajos fue en el mes de 

julio con resultados de 15 mg/L, por lo cual se puede indicar que no 

existe contaminación con respecto a este parámetro.  

• Cloro residual 

En nuestra actividad el Cl se utiliza en la potabilización en la 

depuración además tiene funciones adicionales en la desinfección, 

también en el control del olor y sabor, por otra parte ayuda en la 

prevención del crecimiento de algas en las infraestructuras de la 

plantas de tratamiento de agua potable donde controla el limo 

(Sánchez Araujo et al., 2021). 

Una porción que se queda en los cuerpos de agua después de un 

determinado contacto, la cual reacciona en una forma química y 

biológica en forma de ácido hipocloroso o como un ion hipoclorito 

(Modelo de saneamiento basico integral, 2018). 
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Figura 9  Cloro residual 

 

Fuente: Propia 

En la figura 9 se puede observar que los resultados obtenidos son 

variados, habiendo meses con valores de 0 los cuales según el D.S. 

N° 031 – 2010 – SA es un riesgo ya que el cloro es un desinfectante 

primordial para la potabilización del agua; como tambien la normativa 

indica que el valor mínimo para ser considerada un agua segura es 

de 0.5 mg/L hasta un limite máximo de mg/L 

Para el punto de monitoreo de Tambo pituca los valores máximos de 

cloro obtenido fue en el mes de setiembre con un resultado de 1.9 

mg/L mientras que en los meses de  enero, febrero, marzo se tiene 

resultados no favorables de 0 mg/L. 

Para el punto de monitoreo de Mesapata los resultados con mayor 

índice fue en el mes de setiembre con un resultado de 1.7 mg/L, 

mientras que en los meses de enero febrero marzo, junio, julio no se 

registro presencia de cloro residual en el agua. 
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Se puede mencionar que en los meses de en los meses donde no se 

registra presencia de cloro, el agua corre el riesgo de contaminación 

por factores biológicos por consecuencia estaba en peligro la salud de 

la población beneficiaria. 

4.3. Prueba de Hipótesis 

Se busca comprobar y validar la hipótesis, de comparar los parámetros de 

campo, físicos – químico y microbiológico, para la categoría de sus aguas de 

consumo humano del C.P. de tambo Pituca y Mesapata – Oxapampa, cumplen 

con D.S 031-2010-SA (Reglamento de la calidad de agua de consumo humano). 

Tabla 13   Resultados de cumplimiento de LMP del anexo Tambo Pituca. 

Parámetro Unidad 

DS 
031-

2010-
SA 

Condición 
Meses 

E F M A M J J A S 

Parámetros biológicos 

Coliformes 

totales 

UFC/100

ml 
0 

Resultado 60 60 23 0 0 0 0 1 8 

Cumple No No No Si Si Si Si No No 

Coliformes 

termotolerante

s 

UFC/100

ml 
0 

Resultado 0 60 23 0 0 0 0 1 2 

Cumple Si No No Si Si Si Si No No 

Echerichia Coli 
UFC/100

ml 
0 

Resultado 0 0 23 0 0 0 0 0 0 

Cumple Si Si No Si Si Si Si Si Si 

Bacterias 

heterótrofas 
UFC/ml 500 

Resultado 0 0 96 0 0 0 0 0 0 

Cumple Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Parámetros físicos 

Conductividad μS/cm 1500 
Resultado 220 140 466 110 250 160 120 180 380 

Cumple Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Turbidez NTU 5 
Resultado 0 0 0.45 0 0 0 0 0 00 

Cumple Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Sólidos totales 

disuelto 
mg/L 1000 

Resultado 20 22 303 22 20 22 18 21 20 

Cumple Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

 

Parámetros químicos 

Cloro residual mg/L 5 

Resultado 0 0 0 1.2 0.8 0.6 1.5 0.6 1.9 

Cumple 
No No No Si Si Si Si Si Si 

pH 
 6,5 – 

8,5  

Resultado 7.7 7.7 7.67 7.6 7.2 7.4 7.8 7.8 7.6 

Cumple Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14   Resultados de cumplimiento de LMP del anexo Mesapata. 

Parámetro Unidad 
DS 
031-
2010
-SA 

Condición 

Meses 

E F M A M J J A S 

Parámetros biológicos 

Coliformes 

totales 

UFC/100m

l 
0 

Resultado 60 60 23 0 0 60 60 0 0 

Cumple No No No Si Si No No Si Si 

Coliformes 

termotolerante

s 

UFC/100m

l 
0 

Resultado 60 45 6.9 0 0 6 1 0 0 

Cumple No No No Si Si No No Si Si 

Echerichia Coli UFC/100m

l 
0 

Resultado 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 

Cumple Si Si No Si Si Si Si Si Si 

Bacterias 

heterótrofas 
UFC/ml 500 

Resultado 0 0 290 0 0 0 0 0 0 

Cumple Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Parámetros físicos 

Conductividad μS/cm 1500 

Resultado 45

0 

42

0 

409 54

0 

57

0 

62

0 

50

0 

72

0 

87

0 

Cumple Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Turbidez NTU 5 

Resultado 0.9 4 0.2

9 

3.7 3 1 0 0.5 0 

Cumple Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Sólidos totales 

disuelto 
mg/L 1000 

Resultado 21 20 266 19 19 18 15 20 20 

Cumple Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Parámetros químicos 

Cloro residual mg/L 195 
Resultado 0 0 0 1.1 0.8 0 0 1.3 1.7 

Cumple No No No Si Si No No Si Si 

pH  
6,5 – 

8,5 

Resultado 7.9 7.1 8.2

2 

7.3 8 8.2 8.1 8.1 8.2 

Cumple Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4. Discusión de resultados 

Para la evaluación de cumplimiento de calidad respecto a la cloración se 

realizó utilizando es software estadístico Jamovi. 

La calidad del agua que consumen los pobladores de los anexos de Mesapata y 

Tambo Pituca, no son apto para el consumo humano. 

• Las características biológicas del agua en los anexos de Mesapata y Tambo 

Pituca no cumplen con las condiciones para ser aptas para consumo humano.  

• Las características físicas del agua en los anexos de Mesapata y Tambo 

Pituca cumplen con las condiciones para ser aptas para consumo humano.  
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• Las características químicas del agua en los anexos de Mesapata y Tambo 

Pituca no cumplen con las condiciones para ser aptas para consumo humano. 

Centro poblado de Mesapata 

1ero. Planteamiento de la hipótesis: 

Hipótesis Nula: 

Ho: La cloración del agua de consumo humano del centro poblado de 

Mesapata no influye en la calidad bacteriológica.  

Hipótesis Alterna: 

Ha: La cloración del agua de consumo humano del centro poblado de 

Mesapata influye en la calidad bacteriológica. 

2do. Tipo de prueba: prueba no paramétrica Chi cuadrado 

3ro. Si tenemos un nivel de confianza del 95% entonces el nivel de   significancia 

es 5% (α = 0.05), con un tamaño de muestra de n = 9. 

Figura 10 

Región de aceptación y rechazo 

  

4to. Evaluación estadística, se usó el software libre Jamovi obtenemos: nula. 

 

 

 

 

1-α 

α 
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Tabla 15   Tabla de contingencia 

Tablas de Contingencia 

 Coliformes Totales  

Cloro 

residual 
 

No 

cumple 
Cumple Total 

No 

Cumple 

Observado 5 0 5 

Esperado 2.78 2.22 5 

Cumple 
Observado 0 4 4 

Esperado 2.22 1.78 4 

Total 
Observado 5 4 9 

Esperado 5 4 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16   Prueba de Chi cuadrado. 

Pruebas de χ² 

 Valor gl p 

χ² 9 1 0.003 

N 9   

Fuente: Elaboración propia. 

5to. Conclusiones: Conociendo el nivel de significancia de α = 0,05 bilateral, con 

la prueba no paramétrica (Chi cuadrado), el valor de p obtenida es 0.003 que es 

menor a 0.05, por lo tanto, está ubicado en la región de rechazo de la hipótesis 

nula (Ho) y afirmamos que la cloración del agua de consumo humano del centro 

poblado de Mesapata influye en la calidad bacteriológica.  

 



 

 

CONCLUSIÓN 

Al concluir la presente investigación sobre la evaluación de la calidad del agua 

para el consumo humano se concluye lo siguiente: 

• En el análisis al tener los resultados de los muestreos que se realizó se puede 

indicar que en el punto de Tambo Pituca no cumple el parámetro de Escherichia 

Coli el cual pertenece a los parámetros biológicos según el D.S. N° 031 – 2010 – 

SA, por lo cual indica que este cuerpo de agua necesita desinfección previa al 

consumo de la población. 

• Los resultados de los análisis del reservorio de Mesapata superan los límites 

máximos establecidos en el D.S. N° 031 – 2010 – SA en los parámetros de 

coliformes termotolerantes y coliformes totales, los cuales son indicadores que el 

agua que se utiliza para ser potabilizado no puede ser ingerida en forma directa, 

por el contrario, se debe tener una desinfección antes de ser distribuida por las 

redes primarias y secundarias de la población. 

• Los parámetros que están dentro de los límites establecidos en el D.S. N° 031 – 

2020 – SA, se encuentran Conductividad eléctrica, pH, Turbidez, Solidos disueltos 

totales, Cloro residual, OVL, Bacteria heterotrófica, Coliformes termotolerantes y 

Coliformes totales en el punto de muestreo de Tambo Pituca – Puquio Méndez. 

• Los parámetros que están dentro de los límites establecidos en el D.S. N° 031 – 

2020 – SA, se encuentran Conductividad eléctrica, pH, Turbidez, Solidos disueltos 

totales, Cloro residual, OVL, Bacteria heterotrófica, Escherichia Coli en el punto 

de muestreo de Mesapata. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la municipalidad provincial de Oxapampa y su área técnica 

encargada de monitorear, supervisar, fiscalizar y brindar asistencia y capacitación 

técnica a los prestadores de los servicios en pequeñas ciudades y en los centros 

poblados del ámbito rural, según corresponda, realizar con mayor frecuencia los 

monitoreos de los parámetros químicos del agua a fin de asegurar la calidad del 

agua para el consumo de las poblaciones rurales de Mesapata y Tambo Pituca. 

• Como también se recomienda a la municipalidad provincial de Oxapampa y su 

área técnica encargada de monitorear y asistir a los prestadores de servicios de 

saneamiento rural,  a implantar un protocolo didáctico de  limpieza, desinfección 

y cloración del agua adecuado al tipo de sistema de abastecimiento de agua con 

la cual cuenta  los anexos de Mesapata y Tambo pituca. 

• Se recomienda a la municipalidad Provincial de Oxapampa, mejorar las 

infraestructuras para la dotación del agua para consumo humano, priorizando  las 

estructuras de tratamiento primario y secundario a fin de facilitar al prestador de 

saneamiento rural el mantenimiento y la potabilización del agua. 

• Se recomienda a todas las instituciones relacionados con la socialización, 

vigilancia, educación entre otros; Priorizar la concientización del consumo del 

agua seguro, como también la cultura del agua.  

• La universidad por intermedio de la oficina de responsabilidad debe apoyar en 

asistencia técnica a los prestadores de los servicios de saneamiento de los 

anexos de Tambo Pituca y Mesapata para que estas se consoliden en la parte 

técnica y administrativa. 
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ANEXO I 

Instrumentos de recolección de datos 

Análisis de laboratorio 

Panel Fotográfico 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II 

PANEL FOTOGRÁFICO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 

DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Foto Nº 1.-Captacion de manantial del sistema de abastecimiento de agua del anexo 

de Tambo Pituca 

 

Foto Nº 2.-Reservorio del sistema de abastecimiento de agua del anexo de Tambo 

Pituca 

 

 



 

 

 

Foto Nº 3.-Captacion de quebrada del sistema de abastecimiento de agua del Anexo 

de Mesapata 

 

Foto Nº 4.-Reservorio del sistema de abastecimiento de agua del Anexo de Mesapata 

 

 



 

 

 

Foto Nº 5.-Registro de datos de campo, antes de la toma de muestras de agua del 

reservorio del sistema de abastecimiento de agua del anexo de Mesapata. 

 

Foto Nº 6.-Toma de muestras de agua del reservorio del sistema de abastecimiento 

de agua del anexo de Mesapata. 

 



 

 

 

 

Foto Nº 7.-Rotulado de muestras de agua del reservorio del sistema de 

abastecimiento de agua del anexo de Mesapata. 

 

Foto Nº 8.-  Muestras de agua del reservorio del sistema de abastecimiento de agua 

del anexo de Mesapata; listos para la evaluación y análisis en laboratorio.  



 

 

 

 

 

Foto Nº 9.- Identificación de la zona de muestreo del sistema de abastecimiento de 

agua del anexo de Tambo Pituca. 

 

Foto Nº 10.- Registro de datos de campo, antes de la toma de muestras de agua del 

reservorio del sistema de abastecimiento de agua del anexo de Tambo Pituca. 



 

 

 

Foto Nº 11.- Toma de muestras de agua del reservorio del sistema de abastecimiento 

de agua del anexo de Tambo Pituca. 

 

Foto Nº 12.- Muestras de agua del reservorio del sistema de abastecimiento de agua 

del anexo de Tambo Pituca; listos para la evaluación y análisis en laboratorio. 

 



 

 

ANEXOS III 

Matriz de consistencia 

Planteamiento del 
problema 

Objetivos Hipótesis Variable Población y Muestra Diseño Instrumento 

Problema general 
¿Cuál es la calidad del 
agua que consume los 
pobladores de los 
anexos de Mesapata y 
Tambo Pituca?. 

Objetivo general 
Determinar la calidad 
del agua que 
consumen los 
pobladores de los 
anexos de Mesapata 
y Tambo Pituca. 

Hipótesis general 
La calidad del agua que 
consumen los pobladores 
de los anexos de Mesapata 
y Tambo Pituca, no son 
apto para el consumo 
humano. 

Variable de 
estudio 

 
Calidad del 
agua. 

Población 
El recurso hídrico que 
abastece el sistema 
de abastecimiento de 
agua los anexos de 
Mesapata y Tambo 
Pituca. 
 
Muestra 
Específicamente son 
porciones precisas de 
las muestras que se 
recolectaran en el 
punto de monitoreo, 
para el análisis de los 
parámetros físico y 
químico; se debe 
tener un litro de agua 
y para el parámetro 
biológico se debe 
tener doscientos 
cincuenta mililitros. 

Para (Sánchez Carlessi 
et al., 2018), el diseño de 
investigación es el 
“modelo que adopta el 
investigador para precisar 
un control de las variables 
del estudio”. 
Según (Hernández 
Sampieri et al., 2014), 
mencionan que existen el 
diseño experimental y el 
diseño no experimental. 
En el presente estudio de 
investigación el diseño es 
no experimental debido a 
que en ningún momento 
se manipula las variables 
que se van a estudiar y 
estas a su vez son 
transversales y 
longitudinal descriptivos 
porque solo se realizara 
en único momento y solo 
sabremos las 
características de cada 
parámetro (Arias & 
Covinos, 2021). 

La técnica que se va 
utilizar es la de 
observación porque 
va a responder a 
varias interrogantes 
que nos ayudaran al 
desarrollo de la 
investigación, esta a 
su vez es de 
participación activa y 
las técnicas a utilizar 
son las vistas 
fotográficas y fichas 
de observación 
(cadena de custodia) 
son los instrumentos 
que se utilizaran en la 
investigación. 

Problemas 
específicos 
¿Como son las 
características 
biológicas del agua 
para consumo 
poblacional en los 
anexos de Mesapata y 
Tambo Pituca?. 
 
¿Cómo son las 
características físicas 
del agua para consumo 
poblacional en los 
anexos de Mesapata y 
Tambo Pituca?. 
 
¿Cómo son las 
características 
químicas del agua para 
consumo poblacional 
en los anexos de 
Mesapata y Tambo 
Pituca? 

Objetivos 
específicos 
Determinar las 
características 
biológicas del agua 
para consumo 
poblacional en los 
anexos de Mesapata 
y Tambo Pituca. 
 
Determinar la 
característica física 
del agua para 
consumo poblacional 
en los anexos de 
Mesapata y Tambo 
Pituca. 
 
Determinar las 
características 
químicas del agua 
para consumo 
poblacional en los 
anexos de Mesapata 
y Tambo Pituca. 

Hipótesis especifica 
Las características 
biológicas del agua en los 
anexos de Mesapata y 
Tambo Pituca no cumplen 
con las condiciones para 
ser aptas para consumo 
humano.  
 
Las características físicas 
del agua en los anexos de 
Mesapata y Tambo Pituca 
no cumplen con las 
condiciones para ser aptas 
para consumo humano. 
 
Las características 
químicas del agua en los 
anexos de Mesapata y 
Tambo Pituca no cumplen 
con las condiciones para 
ser aptas para consumo 
humano. 
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