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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en los centros poblados de Acconhuaylla, Masoccaca y Huachancay 

del distrito de Pucyura, provincia de Anta, región de Cusco, de enero a setiembre de 2023, con el 

objetivo de determinar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable. La metodología utilizada 

fue la aplicación de índices de sostenibilidad del SIRAS de CARE Perú; para ello, se recogió 

información de campo por medio de formatos del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento para los distintos componentes, tales como estado del sistema, la operación y 

mantenimiento y la gestión de los servicios. Los resultados obtenidos en relación con el índice de 

sostenibilidad del estado del sistema de los centros poblados de Huachancay y Masoccaca 

arrojaron valores de 3.03 y 3.39, respectivamente, indicando que son medianamente sostenibles. 

Por otro lado, Acconhuaylla obtuvo un valor de 2.39, es decir que es insostenible. En cuanto al 

índice de sostenibilidad de la operación y mantenimiento, el centro poblado de Huachancay obtuvo 

un valor de 2.89, que se interpreta como medianamente sostenible; Masoccaca logró un valor de 

como insostenible. Finalmente, en relación al índice de sostenibilidad de la gestión del servicio, 

el centro poblado de Huachancay muestra un valor de 3.38, lo que indica que es medianamente 

sostenible, mientras que Masoccaca con un índice de 3.56, califica como sostenible, por último, 

Acconhuaylla alcanzó un valor de 1.9, es decir que es insostenible. Concluyendo que los SAP de 

los centros poblados de Huachancay y Masoccaca se encuentran en estado regular y son sistemas 

medianamente sostenibles, mientras que el SAP del centro poblado de Acconhuaylla se encuentra 

en estado malo y es un sistema insostenible. 

3.53, que significa que es sostenible, por último, Acconhuaylla con un índice de 2.24, califica 

Palabras clave: Agua, agua potable, sostenibilidad, índice.
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INTRODUCCIÓN 

El acceso a servicios de agua potable y saneamiento hace posible la satisfacción de necesidades 

básicas y contribuye en forma crucial al desarrollo humano, con grandes efectos sobre la 

educación, alimentación y salud. Por lo tanto, forma parte necesariamente de la agenda social y 

económica de todos los países. (CEPAL, 2011). 

En el Perú, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), en el 

año 2020, el porcentaje de la población con acceso al servicio de agua a través de la red pública 

aumentó del 89.4% en 2017 al 91.2% en 2020. Las cifras de cobertura indican que, en las áreas 

urbanas, el 94.8 % de la población total dispone de servicios de agua potable. Mientras tanto, en 

las áreas rurales, se estima una cobertura del 77.6 % en lo que respecta al acceso a agua potable. 

En la actualidad, en el distrito de Pucyura, los sistemas de abastecimiento de agua potable 

presentan una serie de problemas en calidad del agua, insuficiente cobertura, falta de continuidad 

en el servicio, ausencia de una infraestructura adecuada, así como la falta de mantenimiento de la 

infraestructura sanitaria. Estos desafíos se deben a la deficiente gestión de los prestadores del 

servicio, su precaria situación financiera, y la falta de incentivos a los operadores, lo que ha 

conllevado que se vea afectada la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y por ende el 

colapso de estos sistemas antes de su periodo de vida útil.  

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar la sostenibilidad de los sistemas 

de abastecimiento de agua potable de los centros poblados de Acconhuaylla, Huachancay y 

Masoccaca del distrito de Pucyura, a través de la evaluación del estado del sistema, la operación 

y el mantenimiento y la gestión de las organizaciones comunales que prestan el servicio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el distrito de Pucyura existen sistemas de abastecimiento de agua potable cuya administración, 

operación y mantenimiento lo vienen realizando las organizaciones comunales, con el apoyo y 

soporte técnico del responsable del Área Técnica Municipal (ATM). La ausencia de una 

infraestructura adecuada, así como la antigüedad de estos y la falta de mantenimiento, produce la 

ruptura de tuberías y válvulas en algunos lugares del sistema, por lo cual se produce la alteración 

de la calidad del agua, así mismo existe un problema de continuidad del servicio, y el poco interés 

de parte de la organización comunal en asumir sus funciones lo que genera el descontento de la 

población, sumado con la alta tasa de morosidad de los asociados conlleva a la insostenibilidad de 

la prestación del servicio. Ante esta problemática se plantean las siguientes interrogantes: 

Problema general:  

¿Cuál es el índice de sostenibilidad general de los sistemas de abastecimiento de agua potable de 

los centros poblados de Acconhuaylla, Huachancay y Masoccaca del distrito de Pucyura, provincia 

de Anta, región Cusco?  

Problemas específicos:  

a) ¿Cuál es el nivel del índice de sostenibilidad del estado de los sistemas de abastecimiento 

agua potable de los centros poblados de Acconhuaylla, Huachancay y Masoccaca del 

distrito de Pucyura? 

b) ¿En qué nivel se encuentra el índice de sostenibilidad de la operación y mantenimiento de 

los sistemas de abastecimiento de agua potable en los centros poblados estudiados? 

c) ¿En qué nivel se encuentra el índice de sostenibilidad de la gestión del servicio de los 

sistemas de abastecimiento de agua potable en los centros poblados estudiados? 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación sobre la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de 

agua potable de los centros poblados de Acconhuaylla, Huachancay y Masoccaca del distrito de 

Pucyura, es fundamental debido a que permitirá recabar información detallada acerca del estado 

actual de la infraestructura sanitaria, las prácticas de operación y mantenimiento y la gestión de 

las organizaciones comunales que sirva como línea de base para formular herramientas que ayuden 

a alcanzar alternativas de solución y mejoramiento de los servicios de agua potable a las 

organizaciones comunales, al gobierno local y demás instituciones involucradas con la finalidad 

de reducir las enfermedades que afectan a la salud humana y generar sostenibilidad en la prestación 

del servicio y con ello mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Así mismo, servirá 

también como una guía para futuras investigaciones en localidades de similares características. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el índice de sostenibilidad general de los sistemas de abastecimiento de agua potable de 

tres centros poblados del distrito de Pucyura, provincia de Anta-Cusco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar el nivel del índice de sostenibilidad del estado de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable de los centros poblados de Acconhuaylla, Huachancay y 

Masoccaca del distrito de Pucyura. 

b) Establecer el nivel del índice de sostenibilidad de la operación y mantenimiento de los 

sistemas de abastecimiento de agua potable de cada centro poblado en estudio. 

c) Definir el nivel del índice de sostenibilidad de la gestión del servicio de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable de cada centro poblado en estudio. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Gonzales T., (2013) En el estudio sobre la “Evaluación del sistema de abastecimiento de agua 

potable y disposición de excretas de la población del corregimiento de Monterrey, municipio de 

Simití, departamento de Bolívar”. El objetivo principal de esta investigación fue llevar a cabo una 

evaluación completa del sistema de suministro de agua potable en la población de Monterrey a 

través de la verificación in situ del estado de la infraestructura, el análisis de la calidad del agua y 

el diagnostico de las enfermedades de origen hídrico. Concluyendo que el agua suministrada a la 

población de Monterrey no es apta para el consumo humano ya que el recurso hídrico contiene 

coliformes fecales y un alto grado de turbiedad. A sí mismo, menciona que dentro del acueducto; 

ubicado en Monterrey, no existe remoción de sólidos suspendidos a causa de las fallas presentadas 

en el desarenador, debido al mal diseño de la captación del SAP. 

Torres N., (2014) En el estudio sobre la “Sostenibilidad de la gestión del servicio de agua potable 

en Saavedra (Argentina)”, evaluó la gestión del servicio mediante la construcción de indicadores 

de desarrollo sostenible (IDM). Con esta investigación, evidenció que el servicio de agua potable 

tiene una amplia cobertura, abarcando al 98% de la población atendida. Además, de que se logra 

recaudar el 70% de las tarifas del servicio, y la asignación promedio anual de agua efectiva es de 

0.154 m3/hab./día, lo que indica un uso responsable por parte de la población. El precio por metro 

cúbico de agua permite cubrir los costos de potabilización en su totalidad. En base a todo lo 

expuesto, concluyó que la sostenibilidad de la gestión está directamente relacionada con la mejora 

de la gobernanza, la cual requiere la participación coordinada del estado en todos sus niveles.  
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1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Soto A., (2014) En relación al estudio sobre la "Sostenibilidad de los sistemas de agua potable en 

el centro poblado Nuevo Perú, distrito La Encañada, departamento de Cajamarca", empleó la 

metodología del SIRAS. Esta metodología involucra la recopilación de información de campo 

mediante encuestas que siguen formatos predefinidos, abordando una variedad de aspectos que 

incluyen la infraestructura sanitaria, la operación y el mantenimiento, así como la gestión. El autor 

utilizó la información recabada para calcular un índice de sostenibilidad que arrojó un valor de 

2.35. Concluyendo que los SAP del centro poblado de Nuevo Perú presentan un estado deficiente 

y son insostenibles. Esto implica que la capacidad de estos sistemas para proveer agua a la 

población y garantizar los objetivos y efectos positivos del proyecto durante su período de diseño 

no alcanza los niveles deseados de servicio en términos de calidad y eficiencia. 

Flores M., y Huisa M., (2019) En el estudio sobre la “Sostenibilidad de los sistemas de agua 

potable en el centro poblado de Ayaccocha del distrito de Acoria-Huancavelica, 2019”, utilizaron 

la metodología del SIRAS para evaluar la sostenibilidad de los SAP de Hornobamba y Occopa, 

verificando la infraestructura sanitaria y a la gestión de la organización comunal. Como resultado 

el índice de sostenibilidad del estado de la infraestructura sanitaria y a la gestión son medianamente 

sostenibles alcanzando un valor de 3.41 y 2.93 respectivamente. Así mismo, la operación y 

mantenimiento alcanzó un valor de 2.50 calificándolo como sistema insostenible. Concluyendo 

que la sostenibilidad del sistema de agua potable es mediamente sostenible, debido a la deficiente 

gestión del prestador del servicio, la falta de recursos humanos, materiales y herramientas. 

Villanueva L., (2021) En el estudio sobre el “Índice de sostenibilidad del sistema de agua potable 

en las localidades de Moyan y Sarin, del distrito de Sarín, 2021”, en el departamento de la Libertad 

enmarcó el estado de la infraestructura, la gestión administrativa, así como la operación y 
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mantenimiento. La metodología que utilizó para determinar la sostenibilidad fue la del SIRAS, 

empleando cuestionarios y documentos de registro como herramientas. Obteniendo los siguientes 

resultados: en la evaluación de la infraestructura de los SAP en Moyan y Sarin, se obtuvieron 

valores de 2.49 y 2.91, respectivamente, calificando a Moyan como no sostenible y a Sarin como 

medianamente sostenible. En cuanto a la evaluación de la gestión de los servicios en Moyan y 

Sarin, se obtuvieron valores de 3.21 y 2.67, respectivamente, calificándolos como medianamente 

sostenibles. Finalmente, en la evaluación de la operación y el mantenimiento de los SAP en Moyan 

y Sarin, se obtuvieron valores de 4 y 3, respectivamente, interpretándose como sostenible para 

Moyan y a Sarin como medianamente sostenible. Concluyendo que el SAP en las localidades de 

Moyan y Sarin son medianamente sostenibles, con puntajes de 3.05 y 2.87, respectivamente. Esto 

se debe en gran medida a la deficiente condición y a la falta de implementación de la cuota familiar 

por parte de las organizaciones comunales encargadas de prestar el servicio. 

1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

Castro E., y Vargas M., (2007) En el trabajo sobre la “Línea base del Saneamiento Ambiental 

Básico del distrito de Chinchero (Cusco)”, se destaca una serie de preocupaciones y desafíos 

significativos en cuanto al saneamiento y abastecimiento de agua en el distrito de Chinchero. Los 

resultados obtenidos fueron: con respecto al estado de los SAP el 47.1 % se encuentra en estado 

regular, lo que sugiere deficiencias en la infraestructura y la gestión, el 35.3 % de los sistemas se 

encuentra en mal estado, lo que indica un deterioro significativo en la capacidad de proporcionar 

agua potable segura y confiable a la población; el 41.2 % de los SAP recibe cloración de manera 

ocasional, lo que plantea preocupaciones sobre la desinfección del agua y la prevención de 

enfermedades transmitidas por el agua; referente al análisis físico químico el 59 % de las muestras 
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de agua no cumplen con los LMP de alcalinidad total, cálcica y magnésica lo que sugiere problemas 

en la calidad química del agua; en el caso del análisis bacteriológico del agua la presencia de 

coliformes totales y termotolerantes en el 76 % y 59 % de las muestras respectivamente durante 

épocas de lluvias y secas es alarmante. Por último, la producción promedio de residuos sólidos es 

de 0.162 kg por habitante por día, lo que puede generar preocupaciones sobre la gestión de residuos 

y la contaminación ambiental.  

Gonzales C., (2021) En su trabajo sobre el “Diagnóstico y determinación del Índice de 

Sostenibilidad mediante la propuesta de mejora al método PROPILAS, del sistema de agua potable 

en el centro poblado Choquepata, distrito de Oropesa, provincia de Cusco”, obtuvo los siguientes 

resultados: el estado del sistema se califica como regular y en proceso de deterioro, con un puntaje 

de 3.03 debido a que la infraestructura y la capacidad del sistema de abastecimiento de agua 

potable están experimentando problemas que podrían afectar su funcionamiento a largo plazo; en 

cuanto al índice de sostenibilidad para la gestión del sistema hallo un puntaje de 2.71, calificándolo 

como en estado regular y en proceso de deterioro en términos de cómo se administra el SAP lo 

cual podría estar relacionado con la planificación, organización y toma de decisiones; finalmente, 

determinó el índice de sostenibilidad de la operación y mantenimiento con 2.37, esto sugiere que 

el sistema está en condiciones deficientes y experimenta un grave proceso de deterioro resaltando 

lo preocupante que es  la falta de operación y mantenimiento adecuados ya que puede conducir a 

problemas graves en la calidad y disponibilidad del agua. Concluyendo que, el índice de 

sostenibilidad general del SAP en Choquepata es de 2.79, lo cual refleja una sostenibilidad en 

proceso de deterioro en un estado regular.  
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 AGUA   

El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos 

de hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro (sin olor), insípido (sin sabor) e incoloro (sin color), 

aunque también puede hallarse en estado sólido (cuando se conoce como hielo) o en estado gaseoso 

(vapor). El agua es esencial para la vida. La cantidad de agua dulce existente en la tierra es limitada, 

y su calidad está sometida a una presión constante.  

La conservación de la calidad del agua dulce es importante para el suministro de agua de bebida, 

la producción de alimentos y el uso recreativo (ONU-DAES, 2015). 

1.2.2 AGUA PARA CONSUMO HUMANO  

Se trata de agua que es segura para la salud, adecuada para el consumo humano y para las 

actividades domésticas habituales, incluyendo la higiene personal, que cumple los requisitos de 

calidad establecidos en el D.S. N° 031-2010-SA que aprueba el Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano.  El agua de consumo inocua, es decir, el agua potable, no representa 

ningún riesgo importante para la salud cuando se ingiere de manera constante a lo largo de toda la 

vida (OMS, 2011). 

1.2.3 TIPOS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

1.2.3.1 Fuentes subterráneas 

Estas fuentes se encuentran bajo la superficie terrestre y ocupan fisuras y/o poros de rocas sólidas 

Se refieren a aguas que se encuentran debajo de la superficie terrestre durante su circulación o 

almacenamiento en medios porosos, fracturas rocosas u otras formaciones geológicas. Para 
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aprovechar estas aguas, es necesario construir obras específicas. En general, estas fuentes suelen 

estar libres de patógenos perjudiciales para la salud, lo que las hace adecuadas para el consumo 

humano. No obstante, se recomienda realizar análisis de calidad y, en ocasiones, llevar a cabo 

procesos de purificación para garantizar que sean completamente aptas para el consumo. Dentro 

de este tipo de fuentes tenemos: manantiales de fondo, manantiales de ladera, acuíferos (GWP 

Perú, 2011; Agüero, 1997). 

1.2.3.2 Fuentes superficiales 

Se refieren a cuerpos de agua que se pueden observar de manera natural por las personas, y pueden 

ser de flujo constante o estancados. Estas fuentes de agua incluyen lagos, ríos, arroyos, entre otras. 

Debido a factores como la agricultura, la ganadería, la industrialización de las ciudades y la 

sobrepoblación, el agua superficial suele estar contaminada en general. Por lo tanto, es necesario 

someterla a un proceso de purificación antes de que sea segura para el consumo humano (Agüero, 

1997). 

1.2.3.3 Fuentes pluviales  

Estas aguas son el resultado de las precipitaciones y se utilizan cuando no es viable obtener agua 

de superficie o subterránea de calidad adecuada, especialmente en áreas con un régimen de lluvias 

significativo. La captación de agua de lluvia se realiza desde los tejados de las casas y se almacena 

en contenedores. Para que el agua sea apta para el consumo humano, se debe desinfectar y, en 

algunas circunstancias, filtrar previamente (PRONASAR, 2004; Agüero, 1997). 
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1.2.4 CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

La calidad del agua, según la Organización Mundial de la Salud y otros organismos 

internacionales, se define como las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, ya sea en 

su estado natural o tras ser modificada por la actividad humana. En el caso del agua destinada al 

consumo humano, esta debe cumplir con los LMP estipulados en el Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano - D.S. N° 031-2010-SA.  

1.2.4.1 Parámetros microbiológicos y parasitológicos 

Son aquellos microorganismos indicadores de contaminación o microorganismos patógenos para 

el ser humano, analizados en el agua para consumo humano (DIGESA, 2011). 

Tabla 1 

LMP de parámetros microbiológicos y parasitológicos (DIGESA,2011). 

 
UFC = Unidad formadora de colonias  
(*) En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples = < 1,8 /100 ml  
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1.2.4.2 Parámetros organolépticos 

Son los parámetros físicos, químicos o microbiológicos, que pueden ser percibidos en el agua para 

consumo humano mediante la percepción sensorial (DIGESA, 2011). 

Tabla 2 

LMP de parámetros de calidad organoléptica (DIGESA, 2011). 

  
 

1.2.4.3 Parámetros inorgánicos y orgánicos 

Estos son compuestos que consisten en diversos elementos, pero carecen de enlaces carbono-

hidrógeno, y son objeto de análisis en el agua destinada al consumo humano (DIGESA, 2011). 

 

Parámetros Unidad de medida LMP
1. Olor --- Aceptable

2. Sabor --- Aceptable

3. Color UCV escala Pt/Co 15

4. Turbiedad UNT 5

5. pH Valor de pH 6,5 a 8,5

6. Conductividad (25°C) μmho/cm 1 500

7. Sólidos totales disueltos mgL-1 1 000

8. Cloruros mg Cl - L-1 250

9. Sulfatos mg SO4 = L-1 250

10. Dureza total mg CaCO3 L-1 500

11. Amoniaco mg N L-1 1,5

12. Hierro mg Fe L-1 0,3

13. Manganeso mg Mn L-1 0,4

14. Aluminio mg Al L-1 0,2

15. Cobre mg Cu L-1 2,0

16. Zinc mg Zn L-1 3,0

17. Sodio mg Na L-1 200
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Tabla 3 

LMP de parámetros inorgánicos (DIGESA, 2011). 

  
 

Dentro de los parámetros orgánicos existen 77 compuestos que son descritos en el Reglamento de 

la Calidad del Agua para Consumo Humano – D.S. N.° 031-2010-SA. 

1.2.5 CANTIDAD DE AGUA 

Es la medida o volumen total de agua presente en una determinada área, sistema o entidad. Puede 

expresarse en términos de volumen, masa o proporciones relativas. La cantidad de agua en 

diferentes lugares varía considerablemente debido a factores como la ubicación geográfica, las 

Parámetros Inorgánicos Unidad de medida Límite máximo permisible
1. Antimonio mg Sb L-1 0,020

2. Arsénico mg As L-1 0,010

3. Bario mg Ba L-1 0,700

4. Boro mg B L-1 1,500

5. Cadmio mg Cd L-1 0,003

6. Cianuro mg CN- L-1 0,070

7. Cloro mg L-1 5

8. Clorito mg L-1 0,7

9. Clorato mg L-1 0,7

10. Cromo total mg Cr L-1 0,050

11. Flúor mg F- L-1 1,000

12. Mercurio mg Hg L-1 0,001

13. Niquel mg Ni L-1 0,020

14. Nitratos mg NO3 L-1 50,00

15. Nitritos mg NO2 L-1 3,00Exposición corta
0,20Exposición larga

16. Plomo mg Pb L-1 0,010

17. Selenio mg Se L-1 0,010

18. Molibdeno mg Mo L-1 0,07

19. Uranio mg U L-1 0,015
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condiciones climáticas, las estaciones del año y las actividades humanas (GWP, 2011; ANA, 

2015). 

1.2.6 COBERTURA DE AGUA  

Es el porcentaje total de población que cuenta con servicio de agua potable por conexiones 

domiciliarias o piletas públicas (R.M N° 263, 2017). 

1.2.7 CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

Es el promedio ponderado del número de horas de abastecimiento de agua que proporciona el 

sistema (R.M N° 263, 2017). 

1.2.8 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Son sistemas que son diseñados y construidos a partir de criterios de ingeniería claramente 

definidos y tradicionalmente aceptados, con un resultado preciso para el nivel de servicio 

establecido por el proyecto, ya sea a nivel de vivienda mediante conexiones domiciliarias o a nivel 

comunitario con piletas públicas (OPS, 2009). 

1.2.8.1 Sistemas no convenciones  

Son sistemas de abastecimiento de agua sin redes, compuestos por soluciones familiares y/o 

multifamiliares. Normalmente demandan el transporte, almacenamiento y desinfección del agua 

en el nivel intradomiciliario. Estas opciones técnicas pueden ser entre otras: captación de aguas de 

lluvia, filtros de mesa, protección de manantiales, pozos con bombas manuales (PRONASAR, 

2004). 
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1.2.8.2 Sistemas convencionales  

 Son aquellos que brindan un servicio público de abastecimiento de agua mediante conexiones en 

los hogares domiciliarias y/o fuentes públicas. 

a) Sistema de abastecimiento de agua por gravedad sin tratamiento (SGST) 

Se refiere a un sistema compuesto por diversos componentes que tienen la función de proveer agua 

a una población específica, aprovechando la gravedad para distribuir el agua a todos los usuarios. 

Este sistema utiliza fuentes de agua subterránea (manantiales), las cuales se almacenan en 

acuíferos bajo la tierra y afloran a la superficie como manantiales, pueden ser captadas 

directamente o a través de galerías filtrantes, ubicada en un lugar con una elevación mayor en 

comparación con la ubicación de la población, y su propósito es llevar el agua capturada a través 

de tuberías utilizando la acción de la gravedad. Siendo las aguas subterráneas de buena calidad, no 

requieren tratamiento complementario previo para su distribución. (Agüero, 1997; Barrios et al., 

2009; Duran y Torres, 2006). 

A pesar de su funcionamiento relativamente sencillo, este tipo de sistema demanda un 

mantenimiento adecuado que resulta fundamental para asegurar tanto la calidad como la 

continuidad del abastecimiento de agua a los usuarios. 
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a) Sistema de abastecimiento de agua por gravedad con tratamiento (SGCT) 

Es un conjunto de componentes que cumplen la función de abastecer de agua a una determinada 

población. Usa fuentes que provienen de aguas superficiales (río, arroyos, lagunas, lagos, acequia, 

canal, etc.) ubicada en un nivel superior en comparación con la población, lo cual permite 

trasportar el agua captada mediante tuberías, utilizando la acción de la gravedad. Al provenir de 

fuentes superficiales es necesario realizar un tratamiento y desinfectarlas antes de su distribución 

para el consumo humano, por esta razón, se han desarrollado instalaciones de tratamiento de agua 

que se adaptan a las características físicas, químicas y parasitológica del agua en su estado original 

(Agüero, 1997; Barrios et al., 2009; Duran y Torres, 2006). 

La operación de estas instalaciones es más complicada en comparación con los sistemas de 

gravedad sin tratamiento y es necesario llevar a cabo labores de mantenimiento de forma regular 

Figura 1 

Sistema de abastecimiento de agua por gravedad sin tratamiento (SENCICO, 2019). 



13 

 

para asegurar que el agua se mantenga en condiciones óptimas de calidad. 

Figura 2 

Sistema de abastecimiento de agua por gravedad con tratamiento (SENCICO, 2019). 

b) Sistema de abastecimiento de agua por bombeo sin tratamiento (SBST) 

Se trata de un conjunto de elementos que se utilizan para aprovechar y distribuir agua potable 

destinada al consumo humano. La fuente de abastecimiento es superficial o subterráneo (manantial 

o pozo subterráneo), pero se encuentra a una altitud más baja que la ubicación de la población. Por 

lo tanto, para llevar el agua desde el punto de captación hasta la población, se requiere un sistema 

de bombeo que puede ser alimentado por energía eléctrica, eólica (molinos), solar (fotovoltaico), 

u otro, que impulse el agua desde la línea de impulsión hasta el reservorio, luego éste a la línea de 

aducción y redes de distribución llegando finalmente a las viviendas (Agüero, 1997; Barrios et al., 

2009; Duran y Torres, 2006). 
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Figura 3 

Sistema de abastecimiento de agua por bombeo sin tratamiento (SENCICO, 2019). 

c) Sistema de abastecimiento de agua por bombeo con tratamiento (SBCT) 

Se trata de un conjunto de elementos utilizados para producir y distribuir agua potable destinada 

al consumo humano. Una característica importante de este sistema es que la población se encuentra 

a una altitud superior con respecto al punto de captación. la fuente de agua generalmente es de 

origen superficial que discurren o se encuentran en la superficie terrestre (ríos, lagunas, lagos, 

acequias, u otro); por lo que, se requiere de un sistema de bombeo con energía eléctrica, eólica 

(molinos), solar (fotovoltaico), u otro sistema, que impulse el agua hasta llegar a la planta de 

tratamiento (PTAP), de acuerdo a las característica topográficas de allí en adelante se puede seguir 

bombeando al reservorio de regulación o se conduce por gravedad; del reservorio en adelante se 

distribuye mediante redes de tubería, equipos y/o accesorios hasta llegar a las conexiones 

domiciliarias de las viviendas (Agüero, 1997; Barrios et al., 2009; Duran y Torres, 2006). 
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Figura 4 

Sistema de abastecimiento de agua por bombeo con tratamiento (SENCICO, 2019). 

1.2.8.3 Componentes de un sistema de abastecimiento de agua por gravedad sin 

tratamiento 

a) Captación 

Es una caja de concreto que sirve para proteger, juntar o reunir el agua que sale del manante. 

(SANBASUR, 2008) 

i. Partes externas 

 Zanja de coronación. Es un canal diseñado para el desalojo de aguas de lluvia, con el fin 

de impedir su ingreso a la zona de captación 

 El sello de protección. Consiste en una placa de concreto sencilla que resguarda la fuente 

de agua de la infiltración de aguas pluviales, con el propósito de prevenir la contaminación. 
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 Aleros de reunión. Son construcciones de concreto que desempeñan la función de dirigir 

el flujo de agua proveniente del manantial hacia la cámara de recolección. 

 Cámara de recolección. También conocida como cámara húmeda, es una estructura de 

concreto diseñada para acumular y reunir el agua antes de ser conducida hacia el reservorio. 

 Cerco de protección. Su propósito es prevenir el acceso de animales y personas ajenas; 

puede ser edificado utilizando diferentes materiales, tales como adobe, alambre de púas, 

malla ganadera, malla olímpica, cercos vivos y otros recursos disponibles. 

 Tapa sanitaria. Es un componente metálico que cumple la función de proporcionar 

protección y facilitar el acceso para llevar a cabo tareas de inspección, limpieza y 

desinfección en la cámara de recolección. 

 Caja de válvulas. Es una estructura de concreto que incluye una tapa metálica diseñada 

para resguardar la válvula de control. Esta válvula posibilita la regulación del flujo de agua 

hacia el reservorio.  

 Dado de protección. Es un dado de concreto movible, que sirve para proteger la tubería de 

limpia y rebose y evitar el ingreso de animales pequeños a la cámara de recolección 

(SANBASUR, 2008; PNSR, 2016). 

ii. Partes internas 

 Manante. Es el lugar o punto donde el agua brota naturalmente desde el suelo o una fuente 

subterránea hacia la superficie. 

 Filtro. Se trata de una agrupación de piedras extraídas con precisión del río, dispuestas de 

manera estratégica como un filtro para separar y eliminar las partículas en suspensión 
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presentes en el agua, facilitando así su flujo hacia la cámara de recolección o húmeda. 

 Capa impermeable. Se ubica justo debajo del filtro y puede estar hecha de arcilla o 

simplemente de concreto; su función principal es prevenir la filtración del agua hacia el 

subsuelo. 

 Llorones. También conocidos como orificios de salida, son perforaciones circulares que 

posibilitan el flujo del agua desde el lecho filtrante hacia la cámara húmeda. 

 Canastilla de salida. Es un accesorio de PVC. Evita el ingreso de objetos grandes y la 

suciedad a la tubería de la línea de conducción.  

 Cono de rebose. Ayuda a controlar el nivel de agua en la cámara de recolección, debe ser 

instalado por debajo de los llorones, fácilmente movible para realizar su limpieza. 

 Válvula de control o salida. Su función es regular el flujo de agua hacia el reservorio, 

permitiendo su apertura o cierre y facilitando labores de mantenimiento 

 Tubería de rebose y limpia. Tiene la finalidad de eliminar el exceso de agua y posibilitar la 

realización de tareas de mantenimiento en la cámara de recolección. (SANBASUR, 2008) 

b) Línea de conducción  

Es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que sirven para trasladar el agua desde 

la captación hasta el reservorio. (SAMBASUR, 2008) 

 Cámara distribuidora de caudales. Se instala cuando a lo largo de la trayectoria de la línea 

de conducción, hay conexiones o áreas adicionales que también se verán favorecidas por 

el sistema de suministro de agua. Su propósito principal es asegurar la distribución del agua 
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según la dotación requerida por la población. 

 Pase aéreo. Construido a lo largo de la línea de conducción, redes de distribución y 

conexiones domiciliarias cuando existen obstáculos como acantilados, ríos, o áreas 

rocosas; que imposibilitan la excavación de una zanja.  

 Válvula de aire. Se emplea para purgar el aire que queda atrapado en las tuberías, lo que 

permite un flujo más eficiente del agua. Estas válvulas se ubican típicamente en las áreas 

más elevadas de la línea de conducción. 

 Cámara rompe presión tipo VI. En ciertas situaciones en las que existe una marcada 

disparidad en altura entre la captación y el reservorio, especialmente cuando supera los 50 

metros, se emplean cámaras rompe presión tipo 6 (CRP-6). Con la finalidad de romper la 

presión del agua. 

 Válvula de purga. Esta se ubica en áreas de menor altitud, como cañones profundos, con el 

propósito de eliminar la acumulación de sedimentos, como barro o arena, en la sección de 

la tubería (SAMBASUR, 2008). 

c) Reservorio 

Es una estructura de concreto armado, diseñado para el almacenamiento y distribución del agua. 

El reservorio desempeña un papel fundamental al garantizar que los centros poblados tengan un 

suministro eficiente durante las horas de mayor demanda. Además, se utiliza para llevar a cabo el 

tratamiento del agua mediante el uso de hipoclorito de calcio (SAMBASUR, 2008). 

i. Partes externas 

 Sistema de cloración. Es una tecnología que sirve para la cloración del agua. En las áreas 
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rurales mayormente se utiliza el clorador por goteo o flujo constante que es un equipo 

adecuado para estas zonas, e utiliza hipoclorito de calcio granulado como insumo. La 

solución se prepara manualmente, y se recarga aproximadamente cada 15 días. 

Recomendable para sistemas de abastecimiento pequeños con caudales entre 0.5-2 L/s. 

 Tubería de ventilación. Está hecho de fierro galvanizado y ha sido diseñado para posibilitar 

el flujo de aire, incluyendo una rejilla que previene la entrada de objetos no deseados en el 

reservorio. 

 Tapa sanitaria. Es una tapa metálica que posibilita el acceso dentro del reservorio, lo que 

facilita la ejecución de tareas de limpieza, desinfección y cloración, Además, incluye una 

pestaña que evita la entrada de suciedad y agua de lluvia al reservorio. 

 Cerco de protección. Tiene como finalidad prevenir la entrada de animales y personas 

ajenas al reservorio.  

 Tanque de almacenamiento. Es una estructura de concreto armado con forma cuadrada o 

circular que tiene la función de almacenar agua y realizar su cloración. 

 Caja de válvulas. Es una estructura de concreto simple que está equipada con una tapa 

metálica para proteger las válvulas que se encuentran en su interior. 

 Dado de protección. Es un dado de concreto ubicado en el extremo de la tubería de rebose 

y limpia que sirve para evitar el paso de animales pequeños (SAMBASUR, 2008; PNSR, 

2011). 

 

 



20 

 

ii. Partes internas 

En el tanque de almacenamiento 

 Tubería de ingreso. Facilita la entrada del agua trasportado desde la captación hasta el 

reservorio. 

 Cono de rebose. Se emplea con el propósito de permitir la salida del agua que supere el 

nivel de almacenamiento en el reservorio. 

 Canastilla de salida. Tiene la función de evitar que objetos extraños que puedan haber 

ingresado al reservorio pasen a la línea de aducción y/o red de distribución. 

 Nivel de control estático. Su función es derivar el agua que viene de la captación 

directamente al tubo de rebose para evitar que se desperdicie el agua clorada cuando el 

reservorio este lleno (SAMBASUR, 2008; PNSR, 2011). 

En la caseta de válvulas 

 Válvula de entrada. Facilita el control del flujo de agua desde la captación hasta el 

reservorio. 

 Válvula de paso (BYPASS). Su función principal es permitir que el agua fluya 

directamente desde la captación a la línea de aducción y/o red de distribución durante los 

trabajos de mantenimiento dentro del reservorio. 

 Válvula de limpieza. Ayuda a que el agua fluya fuera del reservorio una vez que se ha 

completado la tarea de mantenimiento, también ayuda a evacuar el agua en la limpieza y 

desinfección. 
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 Válvula de salida. Tiene como función principal permitir que el agua se libere hacia la línea 

de aducción y/o red de distribución. 

 Tubo de rebose. Sirve para eliminar el agua que excede el nivel de almacenamiento en el 

reservorio (SAMBASUR, 2008; PNSR,2011). 

d) Red de distribución 

Se refiere al conjunto de tuberías y estructuras adicionales que distribuyen agua desde la línea de 

aducción o el reservorio a las conexiones domiciliarias (PNSR, 2016). 

 Válvula de control. Esta se instala en la red de distribución y tiene como función principal 

regular el flujo de agua por zonas específicas, además de permitir la ejecución de tareas de 

mantenimiento y reparación.  

 Válvula de purga. Ubicada en el punto más bajo de la red de distribución y su finalidad es 

eliminar el agua durante la limpieza y desinfección del sistema de agua potable. 

 Válvula de paso. Su propósito es controlar o regular el flujo de agua que entra a la vivienda, 

además de facilitar las labores de mantenimiento y reparación en la conexión domiciliaria. 

 Cámara rompe presión tipo VII. En áreas con terreno muy inclinado, se instalan cámaras 

rompe presión tipo CRP-7 con la finalidad de disipar la energía del agua y permitir que el 

servicio se cierre aguas abajo cuando no se esté utilizando, a través de una válvula de cierre 

o flotador. La instalación de estas cámaras es esencial para prevenir daños en las tuberías 

y accesorios debido a la presión del agua, ya que, sin ellas, existe el riesgo de que las 

tuberías revienten (SAMBASUR, 2008; PNSR, 2016). 
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e) Conexiones domiciliarias. 

Se trata de un conjunto de tuberías y accesorios instalados desde la red de distribución hasta las 

viviendas, estableciendo una conexión directa para el suministro de agua en los hogares. 

Se divide en dos partes: la parte pública, que abarca desde la conexión de la tubería principal 

(matriz) hasta la válvula de paso, y la parte privada o interna, que incluye las instalaciones dentro 

de la vivienda (PNSR, 2016). 

1.2.9 DESINFECCIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Es una tarea crucial para garantizar que el agua destinada al consumo humano sea segura. En todos 

los sistemas de suministro de agua para la población, es un procedimiento obligatorio. Su función 

principal es erradicar los microorganismos potencialmente patógenos presentes en el agua antes 

de que llegue a los usuarios, evitando así la propagación de enfermedades. Esto se logra mediante 

la aplicación de sustancias químicas o procesos físicos. Es esencial que la desinfección tenga un 

efecto residual en el agua potable para prevenir cualquier posible contaminación microbiana 

después del proceso de desinfección inicial (GIZ, 2017; PNSR, 2016). 

Características de un buen desinfectante 

Las principales características de un buen desinfectante deben ser: 

 Tener la capacidad de destruir todos los tipos de patógenos en las cantidades típicas 

presentes en el agua y en un corto tiempo de contacto. 

 No perder su capacidad desinfectante ante cambios en la composición y condiciones del 

agua a desinfectar. 

 No ser tóxico y no generar subproductos tóxicos. 
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 Debe mantener su capacidad desinfectante en un rango adecuado de temperatura del agua. 

 Debe ser muy fácil y seguro de aplicar, así como de determinar su concentración en el agua. 

 Debe proveer al agua una protección residual contra contaminaciones posteriores a la 

desinfección, es decir, tener efecto residual (GIZ, 2017). 

Formas de desinfección del agua 

Se puede conseguir por diversos medios físicos o químicos.  

 La ebullición. Para lograr una completa desinfección del agua a nivel del mar, es necesario 

hervirla durante un minuto. Sin embargo, para cada incremento de 1000 metros de altitud, 

se recomienda agregar un minuto adicional de ebullición (OPS, 1999). 

 Rayos UV. La eficacia de la desinfección mediante esta técnica está estrechamente 

vinculada a la calidad del agua que se va a desinfectar, por lo que debe utilizarse solo en 

situaciones específicas (desinfección de agua para consumo humano, desinfección de 

aguas residuales, control de microorganismos en acurios y piscinas, etc.). Además, es 

importante tener en cuenta que este proceso no deja ningún efecto residual en el agua y no 

genera subproductos (OPS, 1999). 

 Procesos químicos. Los reactivos químicos más comunes utilizados para la 

desinfección del agua son el cloro y sus derivados, así como el ozono y el dióxido de 

cloro. Estos productos químicos son eficaces para eliminar microorganismos 

patógenos y mantener el agua libre de contaminantes biológicos (OPS, 1999). 

De todos los agentes desinfectantes, el cloro sigue siendo el de mayor aplicación en sistemas 

de abastecimiento de agua, entre otras ventajas, principalmente, por su efecto residual, su bajo 
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costo y la facilidad para su aplicación. 

Los agentes desinfectantes suelen actuar de dos maneras principales para destruir los 

microorganismos: 

 Destruyendo directamente la pared celular y por tanto al microorganismo  

 Modificando la función enzimática fuera del microrganismo, lo que resulta en un impacto 

en su metabolismo y nutrición, conduciendo finalmente a su muerte (GIZ, 2017). 

1.2.9.1 Cloración del agua para consumo humano  

El cloro como desinfectante puede utilizarse en forma de gas, en forma sólida como hipoclorito de 

calcio y líquida como hipoclorito de sodio. En cualquiera de sus formas el poder desinfectante del 

cloro es similar. Sin embargo, en el ámbito rural y lugares con pequeñas poblaciones, la selección 

dependerá de la complejidad de su manejo. Por ejemplo, la cloración usando cloro gas es más 

complicada, requiere de equipos más especializados, personal calificado y condiciones especiales 

de almacenamiento. Los hipocloritos de sodio y calcio contienen concentraciones más bajas de 

cloro, son más estables que el cloro gas y por tanto su manejo es relativamente más sencillo, lo 

cual hace su aplicación más factible al ámbito rural (GIZ, 2017). 

La desinfección del agua mediante la cloración se da en dos etapas: 

 desinfección primaria, en donde el cloro destruye los microorganismos presentes en el agua 

durante el primer contacto, y 

 una desinfección residual o secundaria, que protege al agua de posibles futuras 

contaminaciones. Este efecto residual es aportado por concentración adicional de 

desinfectante aplicado al agua (GIZ, 2017). 
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1.2.10 SOSTENIBILIDAD 

Se define como la capacidad de atender las demandas actuales sin poner en riesgo la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Engloba tres pilares fundamentales: la 

protección del medioambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico denominada 

comúnmente la triple vertiente de la sostenibilidad (ONU, 1987). 

1.2.10.1  Sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable 

Es la capacidad de los sistemas para funcionar eficazmente desde su implementación inicial hasta 

la conclusión de su ciclo de diseño, sin requerir asistencia financiera, técnica u otra ayuda externa, 

más allá de lo que el propio sistema haya generado. Cuando se evalúa la sostenibilidad, se busca 

evaluar la capacidad del sistema implementado para funcionar de manera continua y se intenta 

identificar los elementos que respaldarán su continuidad, así como aquellos factores críticos que 

podrían poner en riesgo esta continuidad (Aguilar, 2009 como se citó en Mijahuanca, 2019). 

1.2.10.2  Índices de sostenibilidad 

a) Sistema sostenible 

Se ha definido como sistema sostenible a un sistema que cuenta con una infraestructura en buenas 

condiciones, que permite brindar el servicio en óptimas condiciones de calidad, cantidad y 

continuidad, con una cobertura que ha evolucionado según el crecimiento previsto en el expediente 

técnico; con una directiva con el total de sus miembros, dentro de los cuales se tiene a una o varias 

mujeres; que está operando eficientemente y que recibe mantenimiento periódico (SIRAS, 2010). 

b) Sistema medianamente sostenible 

Estos sistemas se caracterizan por experimentar un proceso de degradación en su infraestructura, 
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lo que provoca problemas en la prestación del servicio, ya sea en lo que respecta la calidad, 

cantidad o continuidad. La deficiente gestión resulta en la disminución de la cobertura y problemas 

en la administración financiera, por el incumplimiento del pago por el servicio. La operación y 

mantenimiento no son los adecuados existiendo fallas en el servicio (SIRAS, 2010). 

c) Sistema no sostenible 

Estos sistemas se caracterizan por tener deficiencias significativas en su infraestructura, lo que 

resulta en una prestación de servicio muy deficiente en términos de calidad, cantidad y 

continuidad. Esto puede llevar a una disminución en la cobertura del servicio y a una reducción en 

la estructura de gestión, a menudo limitándose a uno o dos miembros del consejo directivo. 

Todavía es posible restaurar estos sistemas mediante inversiones enfocadas a la rehabilitación de 

la infraestructura y la reestructuración de las administraciones involucradas. Además, se requiere 

capacitación en gestión, operación y mantenimiento para mejorar su funcionamiento (SIRAS, 

2010). 

d) Sistemas colapsados 

Estos sistemas se encuentran en un estado de abandono completo y ya no prestan el servicio. 

Carecen de una junta directiva o entidad de gestión. Estos sistemas necesitan formular otro 

expediente o hacer un sistema nuevo si se quiere volver a brindar el servicio. (SIRAS, 2010). 

1.2.10.3  Factores o dimensiones de sostenibilidad 

La sostenibilidad de los proyectos se alcanza al reconocer que factores afectan a la operación 

continua de la infraestructura sanitaria y su uso a largo plazo, sin que esto cause daños al medio 

ambiente. El papel de instituciones como el MVCS y la SUNASS, así como de los gobiernos 
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locales, los proveedores de servicios y los usuarios, es de vital importancia en el logro de la 

sostenibilidad de los proyectos de abastecimiento de agua. De ellos depende el mantenimiento 

continuo del proyecto a lo largo del tiempo (SIRAS, 2010). 

a) Estado del sistema 

Examina en general el estado de la infraestructura, poniendo énfasis en cómo se relacionan la 

continuidad del servicio, la disponibilidad de recursos hídricos y la calidad del agua. Además, 

analiza el grado de cobertura en función del crecimiento de la población (SIRAS, 2010). 

b)  Gestión 

Relacionado a la gestión comunal y dirigencial. 

 Gestión comunal 

Promueve la participación activa de los usuarios en el sistema, tanto en el cumplimiento de sus 

obligaciones como en el ejercicio de sus derechos. Esto abarca no solo el cumplimiento de las 

cuotas familiares y la participación en las asambleas, sino también el mantenimiento apropiado de 

las conexiones en los hogares y la colaboración activa con la junta directiva, con el objetivo de 

asegurar un funcionamiento eficaz del sistema (SIRAS, 2010). 

 Gestión dirigencial 

Hace referencia a la gestión de los servicios, la legalización de su estructura organizativa, la 

administración financiera, las gestiones realizadas en diferentes instituciones (como el control de 

calidad del agua), la creación de empresas, el cumplimiento de las obligaciones y la garantía de 

que se respeten los derechos de los usuarios en todos los niveles de la organización. Esta gestión 

puede suscitar respuestas tanto positivas como negativas por parte de los usuarios, especialmente 
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en lo que respecta a las cuestiones económicas (SIRAS, 2010). 

c) Operación y mantenimiento 

Relacionado con la aptitud para gestionar de manera técnica y operativa el sistema en su conjunto, 

lo que incluye tareas como la limpieza y desinfección, cloración del agua, reparación de fugas, la 

presencia de un operador debidamente capacitado, junto con la disponibilidad de las herramientas 

adecuadas, los repuestos y accesorios necesarios para las reparaciones de averías, así mismo la 

protección de las fuentes y la planificación de los mantenimientos anuales (SIRAS, 2010). 

Figura 5  

Índice de sostenibilidad (SIRAS, 2010). 

 

1.3. MARCO NORMATIVO  

 Constitución política del Perú, publicada el 30 de diciembre 1993-(art. 2 inciso 22, art. 195 

inciso 8). 
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 Ley N° 27972 - Ley Organiza de Municipalidades, promulgada el 27 de mayo 2003 - (art. 

80). 

 Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, promulgada el 18 de noviembre 

del 2002 - (art. 58). 

 Ley N° 30588 - Ley de Reforma Constitucional que reconoce el Derecho de Acceso al 

Agua como Derecho Constitucional, publicado el 22 de junio del 2017. 

 Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento. 

 Decreto Supremo N° 019-2017- VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 Decreto Supremo Nº 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias. 

 Decreto Supremo N° 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua 
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para Consumo Humano. 

 RM N° 192-2018-VIVIENDA, que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Opciones 

Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

 RM 205-2010-VIVIENDA, que aprueba el Modelo de Estatuto para el funcionamiento de 

las Organizaciones Comunales que prestan los servicios de saneamiento en los Centro 

Poblados Rurales y el Modelo de Reglamento de Prestación de los Servicios de 

Saneamiento. 

 RM N° 399-2021-VIVIENDA, que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026. 

 RM N° 358-202-VIVIENDA, que establecen las condiciones y requisitos de admisibilidad 

a trámite y la evaluación de calidad técnica de las inversiones en el Sector Saneamiento, 

de conformidad con la Política Nacional de Saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento, 

la normatividad sectorial y de inversiones. 

 RM N° 337-2016-VIVIENDA, que aprueba los “Lineamientos para la inscripción, 

reconocimiento, registro y actualización de las Organizaciones Comunales constituidas 

para la administración de los servicios de saneamiento en los Centros Poblados Rurales”. 

 RM N° 207-2010-VIVIENDA, que aprueba los "Lineamiento para la Regulación de los 

Servicios de Saneamiento en los Centro Poblados del Ámbito Rural”, la “Guía para la 

Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual”, y el “Procedimiento para el 

Cálculo de la Cuota Familiar”. 

 RM N° 365-2014-VIVIENDA, que aprueba el Modelo de Acta de Constitución de la 

Organización Comunal que brinda servicios de saneamiento en los Centros Poblados 
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Rurales, el cual en Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 Resolución Ejecutiva Regional N° 327-2021-GR CUSCO/GR, que aprueba el Plan 

Regional de Saneamiento, Cusco 2021-2025. 

 Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2020-SUNASS-CD, que aprueba el Reglamento 

de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones 

Comunales en el Ámbito Rural. 

 Resolución de Consejo Directivo N°028-2018-SUNASS-CD, que aprueba la “Metodología 

para la fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones comunales”. 

 Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2020-SUNASS-CD, que aprueba el “Reglamento 

de Fiscalización de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones 

Comunales”. 
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CAPÍTULO II 

ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 UBICACIÓN  

2.1.1 POLÍTICA 

El estudio se localizó en: 

               Región                      Cusco 

               Provincia                  Anta 

               Distrito                     Pucyura 

            Centros Poblados      Huachancay, Masoccaca, Acconhuaylla. 

2.1.2 GEOGRÁFICA 

Geográficamente el distrito de Pucyura está ubicado entre las coordenadas UTM WGS 84, Zona 

18L, Este 811000, 819000 y Norte 8503000, 8513000 a una altitud de 3384 m. Con una altitud 

mínima de 3351 m.s.n.m. y una altitud máxima de 4068 m. (sectores de Condorpata, Huanchacas 

con 3755, Huanacauri con 3845 y Minasniyoc con 3897 m.), superficie 37.75 km2.  

Los límites del distrito de Pucyura son los siguientes: 

 Por el este, con los distritos de Cachimayo y Poroy. 

 Por el oeste, con el distrito de Anta. 

 Por el norte, con los distritos de Anta y Cachimayo. 

 Por el sur, con el distrito de Ccorca. 
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Figura 6 

Mapa de ubicación política del distrito de Pucyura.  
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2.2 ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad al distrito de Pucyura es por vía terrestre, a una distancia aproximada de 21 Km 

al norte de la ciudad del Cusco, por la carretera panamericana Cusco-Abancay-Lima.  

La vía de acceso a los distintos centros poblados es: 

Desde la ciudad del Cusco por vía asfaltada hasta el paradero Huachancay (en la ruta Cusco-

Abancay-Lima), para llegar al centro poblado de Huachancay, aproximadamente 23 Km. 

Desde el paradero Huachancay al centro Poblado de Masoccaca por vía carretera afirmada en buen 

estado de conservación, aproximadamente 0.6 Km. 

Desde el distrito de Pucyura al centro poblado de Acconhuaylla por vía carretera afirmada en buen 

estado de conservación, aproximadamente 4.6 Km. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.3.1 HIDROLOGÍA 

La red hidrográfica está ubicada en la cuenca del río Vilcanota, sub cuenca del río Pitumayo, 

microcuenca del río Cachimayo que tiene su origen entre los límites del distrito de Cachimayo 

(Anta) y Poroy (Cusco) y recorre un importante tramo hasta la localidad de Izcuchaca en dirección 

este a oeste, luego cambia su curso hacia el norte pasando por la localidad de Huarocondo hasta 

su desembocadura en el río Vilcanota. A lo largo de su recorrido adopta diferentes 

denominaciones. Sus principales afluentes son los ríos Ccollumayo, Suaray y Putumayo. Alcanza 

una distancia de 40,48 km desde su origen hasta su desembocadura en el Vilcanota abarcando un 

área de 590,58 km2 (MDC, 2019). 
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2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS POBLADOS  

 Centro poblado de Huachancay 

Ubicado en el distrito de Pucyura, provincia de Anta, región Cusco, con una altitud de 3369 

m.s.n.m. coordenadas UTM WGS 84 Este 810502 y Norte 8508657. En el centro poblado de 

Huachancay existen 128 familias empadronadas en el libro de padrón de asociados de la JASS 

para el año 2022 con una población total de 345 habitantes. El total de las familias es abastecido 

de agua por el SAP Capulichayoq. 

Figura 7  

Vista panorámica del centro poblado Huachancay. 

 
 Centro poblado de Acconhuaylla 

Ubicado en el distrito de Pucyura, provincia de Anta, región Cusco, con una altitud de 3546 

m.s.n.m. coordenadas UTM WGS 84 Este 811426 y Norte 8512358. En el centro poblado de 

Huachancay existen 14 familias empadronadas en el libro de padrón de asociados de la JASS para 

el año 2022 con una población total de 40 habitantes, la totalidad de las familias son dotadas de 

agua por el SAP Llaullicancha. 
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Figura 8 

Vista panorámica del centro poblado Acconhuaylla. 

 
 Centro poblado de Masoccaca 

Ubicado en el distrito de Pucyura, provincia de Anta, región Cusco, con una altitud de 3399 

m.s.n.m. coordenadas UTM WGS 84 Este 810048 y Norte 8508328. En el centro poblado de 

Masoccaca existen 32 familias empadronadas en el libro de padrón de asociados de la JASS para 

el año 2022 con una población total de 84 habitantes. la totalidad de estas familias cuenta con agua 

abastecida por el SAP Choquepata. 

Figura 9 

Vista panorámica del centro poblado Masoccaca. 
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2.4 CLIMA 

Clima es de tipo lluvioso, frío y con otoño e invierno seco B (o, i)C según el sistema de 

Clasificación Climática de Warren Thornthwaite. Este tipo climático se caracteriza por presentar 

temperaturas medias anuales con máximas oscilando entre 9°C y 19°C, y mínimas entre -3°C y 

3°C. Además, los niveles anuales de precipitación varían aproximadamente de 500 mm a 1200 

mm. La mayor intensidad de lluvias se experimenta en los meses de diciembre a marzo, mientras 

que se observa un periodo seco entre mayo y julio (SENAMHI - Perú, 2020). 

Tabla 4 

Promedios de Temperatura y precipitación total anual de la Estación Meteorológica de 

Ancachuro-Anta (SENAMHI 2012-2022). 

Meses Precipitación (mm) Temperatura (°C) 

Enero 172.61 12.9 

Febrero 171.06 12.5 

Marzo 128.01 12.5 

Abril 49.4 11.9 

Mayo 10.06 10.06 

Junio 4.77 10.4 

Julio 5.56 10.2 

Agosto 4.31 10.6 

Septiembre 21.36 10.5 

Octubre 71.83 12.3 

Noviembre 129.04 13.2 

Diciembre 159.33 12.7 

Total 927.34  

Promedio  11.65 

 

La precipitación total anual se estima en 927.34 mm por año con mayores precipitaciones entre 

noviembre a abril y los meses secos son de mayo a septiembre. La temperatura media anual es de 
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11.65 °C, con una mínima de 10.06 °C. 

Figura 10 

Climatodiagrama de la Estación Meteorológica de Ancachuro-Anta (SENAMHI 2012-2022) 

 

El climatodiagrama registra un periodo seco de mayo a setiembre, iniciando el periodo de lluvias 

en octubre y finalmente tres meses con mucha lluvia entre enero y marzo. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 Materiales de campo 

 Pastillas DPD 

 Comparador de cloro 

 Lápiz, plumón indeleble 

 Cronometro 

 Frascos  de vidrio estériles de 300 ml 

(para análisis bacteriológicos) 

 Frascos de polipropileno de 1000 ml 

(para análisis fisicoquímicos) 

 Frascos de 2 L (para análisis 

parasitológico) 

 Receptor de Sistema de 

Posicionamiento Global-GPS 

 Balde de 4 L 

 Libreta de campo 

 Fichas de encuesta 

 Cinta de embalaje 

 Balde de 20 L 

 Implementos de bioseguridad 

 Termo refrigerante 

 Gel refrigerante 

 Wincha 

 Etiquetas

3.1.2 Materiales de gabinete 

 Calculadora 

 Computadora 

 Material de escritorio 

 Bibliografía 
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3.2 METODOLOGÍA 

Tipo y nivel de investigación 

El estudio es de tipo transversal porque se compara muchas variables diferentes en un momento 

dado. El análisis de los resultados considera que el nivel de investigación es descriptivo debido a 

que se detallaron las variables, es decir el estado del sistema, la operación y mantenimiento y la 

gestión del servicio de los sistemas de abastecimiento de agua potable. 

 
3.2.1 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE LOS 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Se aplicó los métodos de inspección sanitaria, entrevista a los miembros del consejo directivo de 

las JASS, observación directa in situ de la infraestructura e instalaciones del SAP, mediante la 

aplicación del cuestionario sobre el abastecimiento de agua y disposición sanitaria de excretas en 

el ámbito rural módulo IV propuesta por el PNSR (Programa Nacional de Saneamiento Rural) del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS.  

El índice de sostenibilidad para el estado del sistema se determinó mediante la sumatoria de los 

puntajes obtenidos de los cinco indicadores: Cobertura (A1), Cantidad de agua suministrada  

(A2), continuidad del servicio (A3), calidad del agua (A4), estado de la infraestructura (A5). Estos 

indicadores obtuvieron su puntuación a través de la evaluación de las preguntas incluidas en cada 

uno de ellos, que se detallan en la tabla 5. 

Estado del Sistema = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 
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Tabla 5 

Indicadores y asignación de puntajes del estado del sistema (SIRAS, 2010; Gonzales, 2021). 

 
% 

% 
INC 

INDICADORES DEL ESTADO DEL SISTEMA SOSTENIBLE 
EN PROCESO 

DE 
DETERIORO 

EN GRAVE 
PROCESO DE 
DETERIORO 

COLAPSADO 

PUNTAJES A CALIFICAR 4 3 2 1 
  A1 COBERTURA 

A 100% 

A) N° DE USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA 
POTABLE (POBLACIÓN SERVIDA) 

A/B > al 95% A/B entre el 
75%-95% 

A/B entre el 
50%-75% A/B < al 50% 

B) POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 
(TOTAL DE BENEFICIARIOS) 

  A2 CANTIDAD DE AGUA SUMINISTRADA 
 

A 50% 
A) VOLUMEN OFERTADO 

A > B A = B A < B A = 0 
B) VOLUMEN DEMANDADO 

B 50% ACREDITACIÓN DE LA FUENTE Si --- --- No 
  A3 CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

  A 35% PERMANENCIA DEL AGUA EN LA FUENTE Permanente Baja pero no se 
seca 

Se seca 
totalmente 

en algunos meses 
Seco totalmente 

B 35% PERMANENCIA DEL AGUA EN EL SISTEMA LOS 
ÚLTIMOS DOCE MESES 

Todo el día y todo 
el año 

Todo el día 
Cuando hay 
agua y por 

horas cuando se 
seca 

Por horas 
todo el año Algunos días 

C 30% MICROMEDICIÓN Si --- --- No 
  A4 CALIDAD DEL AGUA 

 
A 5% COLOCACIÓN DE CLORO EN EL AGUA Si --- --- No 

B 5% TIPO DE SISTEMA DE CLORACIÓN Clorador por goteo 
o flujo constante 

Hipoclorador por 
difusión/clorador 

por embalse 

  Cloro gas / 
clorinador 
automático 

Bomba 
dosificadora/in
yectora / otro 

C 5% UBICACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN Reservorio Captación Salida de la 

PTAP 
Caseta de 

bombeo/equip
o de bombeo 

D 5% CONTROL DE PERDIDA DE AGUA CLORADA Si --- --- No 

E 5% EL CLORO SE COLOCA DE FORMA PERIÓDICA Si --- --- No 

F 15% 
CONCENTRACIÓN 
DE CLORO 
RESIDUAL EN EL 
AGUA 

PARTE ALTA Cloro: 0.5-1.00 
mg/lt 

Baja cloración / 
alta cloración --- No tiene 

cloro 

PARTE MEDIA Cloro: 0.5-1.00 
mg/lt 

Baja cloración / 
alta cloración --- No tiene 

cloro 

PARTE BAJA Cloro: 0.5-1.00 
mg/lt 

Baja cloración / 
alta cloración --- No tiene 

cloro 

G 5% COMO ES EL AGUA QUE CONSUMEN Agua clara --- --- Agua turbia 

H 10% 
PARÁMETROS 
BACTERIOLÓGICOS 
ESTÁN DENTRO DE 
LOS LMP 

COLIFORMES TOTALES Si cumple --- --- No cumple 

COLIFORMES FECALES Si cumple --- --- No cumple 
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I 15% 
PARÁMETROS 
PARASITOLÓGICOS 
ESTÁN DENTRO DE 
LOS LMP 

HUEVOS DE HELMINTOS Y 
QUISTES DE PROTOZOARIOS 

Si cumple --- --- No cumple 

 

 

J 

 

 

25% 

 

 

PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS 
ESTÁN DENTRO DE 
LOS LMP 

PH  Si cumple --- --- No cumple 

TURBIDEZ  Si cumple --- --- No cumple 

COLOR Si cumple --- --- No cumple 

CONDUCTIVIDAD Si cumple --- --- No cumple 

CLORUROS Si cumple --- --- No cumple 

SULFATOS Si cumple --- --- No cumple 

DUREZA TOTAL Si cumple --- --- No cumple 

SOLIDOS TOTALES 
DISUELTOS 

Si cumple --- --- No cumple 

ALCALINIDAD Si cumple --- --- No cumple 

NITRATOS  Si cumple --- --- No cumple 

NITRITOS  Si cumple --- --- No cumple 

HIERRO Si cumple --- --- No cumple 

K 5% INSTITUCIÓN QUE SUPERVISA LA CALIDAD DEL 
AGUA 

MINSA / JASS Municipalidad Otro Nadie 

  A5 ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

  CAPTACIÓN 
 

A 5% CERCO DE PROTECCIÓN Si tiene en buen 
estado 

Si tiene en mal 
estado - No tiene 

B 5% MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO 
DE PROTECCIÓN 

Tubo galvanizado y 
malla olímpica 

Rollizos y 
alambre de púas 

- No tiene 

C 5% ZANJA DE CORONACIÓN Canal de drenaje de 
concreto 

Canal de drenaje 
material propio 

 No tiene 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA FUENTE No presenta - - Presenta 

 

E 

 

15% 

CÁMARA DE 

LECHO 

FILTRANTE 

ALEROS DE REUNIÓN Bueno Regular Malo No tiene 

SELLO DE PROTECCIÓN Bueno Regular Malo No tiene 

 

 

F 

 

 

25% 

 

CÁMARA 

HÚMEDA O DE 

RECOLECCIÓN 

TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 
SEGURO DE TAPA Si tiene - - No tiene 
CANASTILLA PVC Bueno Regular Malo No tiene 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO 
PVC) Bueno Regular Malo No tiene 

TARRAJEO INTERIOR DE C. 
HÚMEDA Bueno Regular Malo No tiene 

ESTRUCTURA EXTERIOR Bueno Regular Malo No Tiene 

G 15% 
CÁMARA SECA O 

CAJA DE 

VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 
SEGURO DE TAPA Si tiene - - No tiene 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS Bueno Regular Malo No Tiene 
TARRAJEO INTERIOR Bueno Regular Malo No Tiene 
ESTRUCTURA EXTERIOR Bueno Regular Malo No Tiene 

H 5% TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE Bueno Regular Malo No tiene 
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I 5% DADO DE CONCRETO EN TUBERÍA DE L Y R Bueno Regular Malo No tiene 
  CÁMARA O BUZÓN DE REUNIÓN 

 
A 5% CERCO DE PROTECCIÓN Bueno Regular Malo No tiene 

B 5% MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO 
DE PROTECCIÓN 

Tubo galvanizado y 
malla olímpica 

Rollizos y 
alambre de púas 

- No tiene 

C 25% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS No presenta - - Si presenta 

D 5% ZANJA DE CORONACIÓN 
Canal de drenaje de 

concreto 
Canal de drenaje 
material propio 

 No tiene 

 

E 

 

30% 

 

CÁMARA HÚMEDA 

O DE REUNIÓN 

TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 
SEGURO DE TAPA Si tiene - - No tiene 
CANASTILLA PVC Bueno Regular Malo No tiene 

TUBERÍA DE REBOSE (CONO 
PVC) Bueno Regular Malo No tiene 

TARRAJEO INTERIOR Bueno Regular Malo No tiene 

ESTRUCTURA EXTERIOR Bueno Regular Malo No Tiene 

F 20% 
CÁMARA SECA O 

CAJA DE VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 
SEGURO DE TAPA Si tiene - - No tiene 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS Bueno Regular Malo No Tiene 
TARRAJEO INTERIOR Bueno Regular Malo No Tiene 
ESTRUCTURA EXTERIOR Bueno Regular Malo No Tiene 

G 5% TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE Bueno Regular Malo No tiene 
H 5% DADO DE CONCRETO EN TUBERÍA DE L Y R Bueno Regular Malo No tiene 
  CAJA O CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN 

 
A 5% CERCO DE PROTECCIÓN Bueno Regular Malo No tiene 

B 5% ZANJA DE CORONACIÓN Canal de drenaje de 
concreto 

Canal de drenaje 
material propio 

 No tiene 

C 5% MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO 
DE PROTECCIÓN 

Tubo galvanizado y 
malla olímpica 

Rollizos y 
alambre de púas 

- No tiene 

D 25% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS No presenta - - Presenta 

 

E 

 

30% 

 

CÁMARA HÚMEDA 

TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 
SEGURO DE TAPA Si tiene - - No tiene 
CANASTILLA PVC Bueno Regular Malo No tiene 

TUBERÍA DE REBOSE (CONO 
PVC) Bueno Regular Malo No tiene 

TARRAJEO INTERIOR Bueno Regular Malo No tiene 
ESTRUCTURA EXTERIOR Bueno Regular Malo No Tiene 

F 20% 
CÁMARA SECA O 

CAJA DE VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 
SEGURO DE TAPA Si tiene - - No tiene 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS Bueno Regular Malo No Tiene 
TARRAJEO INTERIOR Bueno Regular Malo No Tiene 
ESTRUCTURA EXTERIOR Bueno Regular Malo No Tiene 

G 5% TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE Bueno Regular Malo No tiene 
H 5% DADO DE CONCRETO EN TUBERÍA DE L Y R Bueno Regular Malo No tiene 
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  CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP-T6 
 

A 5% CERCO DE PROTECCIÓN Bueno Regular Malo No tiene 

B 5% ZANJA DE CORONACIÓN Canal de drenaje de 
concreto 

Canal de drenaje 
material propio 

 No tiene 

C 5% MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 

Tubo galvanizado y 
malla olímpica 

Rollizos y 
alambre de púas 

- No tiene 

D 25% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  No presenta - - Presenta 

 

 

E 

 

 

30% 

 

 

CÁMARA HÚMEDA 

TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 
SEGURO DE TAPA Si tiene - - No tiene 
CANASTILLA PVC Bueno Regular Malo No tiene 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO 
PVC) Bueno Regular Malo No tiene 

TARRAJEO INTERIOR Bueno Regular Malo No tiene 
ESTRUCTURA EXTERIOR Bueno Regular Malo No Tiene 
TUBERIA DE VENTILACIÓN Bueno Regular Malo No Tiene 

F 20% CAJA DE VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 
SEGURO DE TAPA Si tiene - - No tiene 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS Bueno Regular Malo No Tiene 

TARRAJEO INTERIOR  Bueno Regular Malo No Tiene 
ESTRUCTURA Bueno Regular Malo No Tiene 

G 5% TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE Bueno Regular Malo No tiene 
H 5% DADO DE CONCRETO EN TUBERÍA DE L Y R Bueno Regular Malo No tiene 
  VÁLVULA DE AIRE 

 
A 30% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS No presenta - - Presenta 

B 10% TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 

C 25% ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULA DE 
AIRE 

Bueno Regular Malo No tiene 

D 15% TUBERÍA Bueno Regular Malo No tiene 
E 20% ACCESORIOS METÁLICOS Bueno Regular Malo No tiene 
  VÁLVULA DE PURGA 

 
A 30% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS No presenta - - Presenta 

B 10% TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 

C 25% ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULA DE 
PURGA 

Bueno Regular Malo No tiene 

D 15% TUBERÍA Bueno Regular Malo - 
E 15% ACCESORIOS METÁLICOS Bueno Regular Malo - 

F 5% DADO DE CONCRETO EN TUBERIA L Y R Bueno Regular Malo No tiene 

  PASE AÉREO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 

A 35% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  No presenta - - Presenta 

B 25% ESTRUCTURA DEL PASE AÉREO Bueno Regular Malo No tiene 
C 20% TUBERÍA Bueno Regular Malo No tiene 
D 20% ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL PASE AÉREO Bueno Regular Malo No tiene 
  LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
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A 50% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 

No presenta - - Presenta 

B 50% 
COMO ESTÁ LA 

TUBERÍA 

TRAMO INICIAL Cubierta totalmente Cubierta parcial Expuesta 
totalmente 

Colapsada 

TRAMO INTERMEDIO Cubierta totalmente Cubierta parcial Expuesta 
totalmente 

Colapsada 

TRAMO FINAL Cubierta totalmente Cubierta parcial Expuesta 
totalmente 

Colapsada 

  RESERVORIO 
 

A 10% CERCO DE PROTECCIÓN Bueno Regular Malo No tiene 

B 10% ZANJA DE CORONACIÓN Canal de drenaje de 
concreto 

Canal de drenaje 
material propio 

- No tiene 

C 10% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CERCO PERIMÉTRICO 
Tubo galvanizado 
y malla olímpica 

Muro ladrillo y 
concreto 

Rollizos y 
alambre de 

púas 
No tiene 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS No presenta - - Presenta 

 

 

E 

 

 

50% 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

TAPA SANITARIA DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

Bueno Regular Malo No tiene 

SEGURO DE TAPA SANITARIA EN 
TANQUE  DE ALMACENAMIENTO 

Tiene - - No tiene 

TAPA SANITARIA DE  LA CAJA DE 
VÁLVULA 

Bueno Regular Malo No tiene 

SEGURO DE TAPA SANITARIA EN LA 
CAJA DE VÁLVULAS 

Tiene - - No tiene 

ESTRUCTURA EXTERIOR DEL 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Bueno Regular Malo No tiene 

ESTRUCTURA DE LA CAJA DE 
VÁLVULAS 

Bueno Regular Malo No tiene 

ESTRUCTURA INTERIOR DEL 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Bueno Regular Malo No tiene 

CANASTILLA DE SALIDA Bueno Regular Malo No tiene 

TUBERÍA DE L Y R Bueno Regular Malo No tiene 

TUBO DE VENTILACIÓN Bueno Regular Malo No tiene 

BYPASS Bueno Regular Malo No tiene 

TUBERÍA DE ENTRADA Bueno Regular Malo No tiene 

TUBERÍA DE SALIDA Bueno Regular Malo No tiene 

TUBERÍA DE DESAGÜE Bueno Regular Malo No tiene 

NIVEL ESTÁTICO Bueno Regular Malo No tiene 

DADO DE CONCRETO  Bueno Regular Malo No tiene 

GRIFO DE ENJUAGUE Bueno Regular Malo No tiene 

  SISTEMA DE CLORACIÓN 
 

A 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL SISTEMA 
DE CLORACIÓN 

No presenta - - Presenta 

B 15% ESTRUCTURA / CASETA DE PROTECCIÓN Bueno Regular Malo No tiene 
C 20% TANQUE DE SOLUCIÓN MADRE Bueno Regular Malo No tiene 
D 5% TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN  Bueno Regular Malo No tiene 
E 5% TUBO VISOR Bueno Regular Malo No tiene 
F 5% MULTICONECTOR Bueno Regular Malo No tiene 



46 

 

G 10% RECIPIENTE REGULADOR DE CARGA 
CONSTANTE Bueno Regular Malo No tiene 

H 10% VÁLVULA FLOTADORA Bueno Regular Malo No tiene 
I 10% GRIFO PARA MEDIR CAUDAL DE GOTEO Bueno Regular Malo No tiene 
  LÍNEA DE ADUCCIÓN 

 
A 50% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS No presenta - - Presenta 

B 50% COMO ESTÁ LA TUBERÍA Cubierta totalmente Cubierta parcial Expuesta 
totalmente 

Colapsada 

  RED DE DISTRIBUCIÓN 
 

A 50% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS No presenta - - Presenta 

B 50% COMO ESTÁ LA TUBERÍA Cubierta totalmente Cubierta parcial Expuesta 
totalmente 

Colapsada 

  VÁLVULAS DE CONTROL EN RED DE DISTRIBUCIÓN 

A 30% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS No presenta - - Presenta 

B 30% ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULA DE 
CONTROL 

Bueno Regular Malo No tiene 

C 20% TUBERÍA Bueno Regular Malo No tiene 
D 20% ACCESORIOS METÁLICOS Bueno Regular Malo No tiene 
  CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP-7 

 
A 25% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  No presenta - - Presenta 
B 10% CERCO PERIMÉTRICO Bueno Regular Malo No tiene 

C 10% MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO 
PERIMÉTRICO 

Tubo galvanizado y 
malla olímpica 

Rollizos y 
alambre de púas 

- No tiene 

 

D 

 

30% 

 

CÁMARA HÚMEDA 
DE LA CRP- T7 

ESTRUCTURA Bueno Regular Malo No tiene 
TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 
SEGURO DE TAPA Si tiene - - No tiene 
CANASTILLA Bueno Regular Malo No tiene 

TUBERÍA LY R Bueno Regular Malo No tiene 
VÁLVULA FLOTADORA Bueno Regular Malo No tiene 

 E 20% CAJA DE 
VÁLVULAS 

ESTRUCTURA Bueno Regular Malo No tiene 
TAPA SANITARIA Bueno Regular Malo No tiene 
SEGURO DE TAPA Si tiene - - No tiene 
VÁLVULA DE CONTROL Bueno Regular Malo No tiene 

F 5% DADO DE PROTECCIÓN Bueno Regular Malo No tiene 
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3.2.1.1 EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA 

 Volumen ofertado 

El volumen ofertado de las captaciones se determinó hallando el caudal total de agua , que abastece 

al centro poblado en un día, mediante el método volumétrico donde se utilizó un recipiente 

graduado para colectar el agua que permitió determinar el flujo y un cronometro que estimo el 

tiempo que demoro el llenado de un volumen de 4 litros (ANA, 2011). 

𝑉 = 𝑄 × 𝑇 

Dónde:      V = Volumen (l) 

                  Q = Caudal (l/s) 

      T = Tiempo (s) 

 Volumen demandado 

El volumen demandado se determinó hallando el caudal máximo diario (Qmd) de cada centro 

poblado para lo cual se tomó en cuenta la dotación según la región donde se ubica el sistema de 

agua, la opción tecnológica en saneamiento que tiene el centro poblado y la cantidad de habitantes 

(RM Nº 192-2018-VIVIENDA). 

𝑄𝑝 =
𝐷𝑜𝑡 × 𝑝𝑜𝑏

86400 𝑠
        𝑄𝑚𝑑 = 𝐾1 × 𝑄𝑝 

 

Dónde:     Qp = Caudal promedio diario (l/s). 

Qmd = Caudal máx. diario (l/s). 

Dot = Dotación (l/hab/dia). 

Pob = Población (hab). 

K1 = Constante (1.3). 
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Tabla 6 

 Dotación según la región y la opción tecnológica en saneamiento (RM Nº 192-2018-VIVIENDA). 

Región Dotación según tipo de opción tecnológica (l/hab.d) 
 

Sin arrastre hidráulico                Con arrastre hidráulico 
Costa 60 90 

Sierra 50 80 

Selva 70 100 

 

3.2.1.2 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Se realizó la evaluación físico química, bacteriológica y parasitológica del agua de consumo 

humano para lo cual se tomaron muestras de tres sistemas de abastecimiento de agua potable, 

utilizando metodologías estandarizadas. 

 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 

a) Punto de muestreo. 

Se realizó el muestreo en la captación o cámara de reunión de cada sistema de agua potable, 

haciendo un total de tres muestras. 

b) Toma de muestra. 

Se tomó la muestra en un frasco de plástico (polipropileno) de 1000 ml de capacidad, de primer 

uso, con tapa rosca de boca ancha y estéril; se enjuago dos veces y en la tercera se procedió a 

recoger la muestra, se selló, rotulo y almaceno en un termo refrigerante, luego fue transportado al 

laboratorio MC QUIMICALAB para su respectivo análisis (DIGESA, 2015). 

c) Parámetros y métodos.  

Los parámetros considerados están basados en el Decreto Supremo N° 031-2010-SA, del 

Ministerio de Salud. 
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Tabla 7 

Parámetros y métodos para el análisis físico-químico (DS N° 031-2010-SA). 

PARÁMETROS MÉTODO 

Color Espectrometría 

pH Método del Potenciómetro 

Turbiedad Método del Turbidimetro 

Solidos totales disueltos Método Gravimétrico 

Alcalinidad Método Volumétrico 

Dureza Método Complexometríco del EDTA 

Cloruros Método Volumétrico 

Conductividad Método del Conductímetro 

Nitratos, nitritos Método Espectometrico ultravioleta selectivo 

Sulfatos Método Calorimétrico 

Manganeso Método Persulfato 

Cobre Método Neucoproina 

Zing Método de la Ditizona 

Hierro Método de Fenantrolin 

 

 ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS 

a) Punto de muestreo. 

Para el análisis bacteriológico se tomó cuatro muestras por cada sistema de agua potable en los 

siguientes puntos:  

 Reservorios:              Una muestra por cada sistema 

 Piletas domiciliarias      Tres muestras por cada sistema (primera vivienda, vivienda    

intermedia y la última vivienda abastecida por el sistema de agua potable) 

Se tomaron un total de 12 muestras, que consta de tres muestras en el reservorio y nueve muestras 

en las piletas domiciliarias (DIGESA, 2015). 
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b) Toma de muestras. 

Las muestras se recolectaron en frascos estériles de 300 ml. Siguiendo las precauciones necesarias, 

que incluyeron el uso de guantes quirúrgicos, se tomaron las muestras hasta llenar 

aproximadamente dos tercios (2/3) del recipiente. Luego, se sellaron, etiquetaron y almacenaron 

en un termo refrigerante con gel refrigerante, con el propósito de ser transportadas en cadena de 

frio a una temperatura de 4°C al laboratorio MICROLAB, donde se llevó a cabo el análisis 

correspondiente (DIGESA, 2015). 

Para el análisis bacteriológico se utilizó la técnica de fermentación en tubos múltiples recomendada 

por el APHA-AWWA WPCF: “Métodos Normalizados para el Análisis de Agua Potable y 

Residuales” 19th Edición 2012. 

c) Parámetros y métodos.  

Los parámetros bacteriológicos esenciales y de gran importancia, de acuerdo con lo establecido en 

el Decreto Supremo N° 031-2010-SA, que fueron evaluados incluyen: 

Tabla 8 

Parámetros y métodos para el análisis bacteriológico (DS N° 031-2010-SA). 

 

 

 

 ANÁLISIS PARASITOLÓGICOS 

a) Punto de muestreo 

Para el análisis parasitológico se tomó una muestra por cada sistema de agua siendo los reservorios 

los puntos de muestreo, haciendo un total de 3 muestras. 

 

PARÁMETROS MÉTODO 

Coliformes Totales El método del Número más  probable (NMP) 

Coliformes Termotolerantes (fecales) El método del Número más  probable (NMP) 
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b) Toma de muestras 

Se realizó mediante la técnica de sedimentación que es un método cualitativo para la detección de 

huevos de helmintos y quistes de protozoario. Se utilizó envases de plástico (polietileno) no 

tóxicos, con capacidad de 20 litros donde se tomó la muestra en el reservorio dejándola sedimentar 

durante cuatro horas, se procedio a decantar el sobrenante y recepcionar el resto en una botella de 

2 litros. Las botellas fueron rotuladas y empaquetadas en un termo refrigerante para ser trasladados 

al laboratorio MICROLAB y ser analizadas. 

c) Parámetros y métodos 

Para determinar los parásitos – huevos de Helminto se utilizó la metodología sugerida por 

PPS/CEPIS 1993. Técnica de sedimentación por centrifugación con Formol-Éter, efectivo para 

concentrar huevos y larvas de helmintos. 

Tabla 9 

Parámetro y método para el análisis parasitológico (DS N° 031-2010-SA). 

 

 

 

 CLORO RESIDUAL  

Se realizó con el método colorimétrico utilizando pastillas DPD (dietil-para-fenil-diamina) 

mediante un kit de comparación. Esta prueba es muy rápido y sencillo para evaluar el cloro 

residual, que consiste en añadir una tableta de reactivo a una muestra de agua, que la tiñe de fucsia.  

La concentración de cloro en el agua se determina comparando la intensidad del color con una 

tabla de colores estándar. Cuanto más intenso sea el color, mayor será la concentración de cloro 

en el agua (DIGESA, 2010). 

PARÁMETRO MÉTODO 

Huevos de helmintos y quistes de protozoarios  Técnica de Sedimentación 
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3.2.2 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

Se aplicó el método de entrevista haciendo un total de dos a los cinco miembros del consejo 

directivo de las JASS, mediante la aplicación del cuestionario sobre el abastecimiento de agua y 

disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural módulo III propuesta por el PNSR del MVCS.  

El índice de sostenibilidad de la operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de 

agua potable se determinó mediante la sumatoria de los puntajes obtenidos de los diez indicadores 

(A hasta la J), que se detallan en la tabla 10. 

Operación y Mantenimiento = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 

Tabla 10 

Indicadores y asignación de puntajes de la operación y mantenimiento (SIRAS, 2010; Gonzales, 

2021). 

 
% 

INC 

INDICADORES DE LA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

EN GRAVE 

PROCESO DE 

DETERIORO 

COLAPSADO 

PUNTAJES A CALIFICAR 4 3 2 1 

A 5% PLAN DE MANTENIMIENTO Si se cumple Sí, pero a veces Sí, pero no se cumple No existe 

B 5% 
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
JASS/JAP 

Operador 

especializado 

Municipalidad / 

EPS 
Nadie 

C 5% PARTICIPACIÓN DE USUARIOS Si Solo la junta A veces algunos No 

D 5% 
CADA QUE TIEMPO REALIZAN LA 

CLORACIÓN 

Entre 15 a 30 

días 
Entre 31 a 90 días Más de 90 días Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA 

CAPTACIÓN 
Cada 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y 1 año Mayor a 1 año 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN/ IMPULSIÓN  
Cada 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y 1 año Mayor a 1 año 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA CRP-6 Y 

CRP-7 
Cada 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y 1 año Mayor a 1 año 
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E 

 

 

65% 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 

RESERVORIO 
Cada 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y 1 año Mayor a 1 año 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA 

CÁMARA DE REUNIÓN 
Cada 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y 1 año Mayor a 1 año 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA 

CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN 
Cada 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y 1 año Mayor a 1 año 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA LÍNEA 

DE ADUCCIÓN/ DISTRIBUCIÓN 
Cada 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y 1 año Mayor a 1 año 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA 

VÁLVULAS AIRE/ PURGA 
Cada 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y 1 año Mayor a 1 año 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA 

DE DESINFECCIÓN 
Cada 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y 1 año Mayor a 1 año 

F 3% 
MANTENIMIENTO DEL CERCO 

PERIMÉTRICO 
Cada 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y 1 año Mayor a 1 año 

G 3% 
PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 

Vegetación 

natural 

Forestación / 

zanjas de 

infiltración 

Otros métodos No existe 

H 3% 
QUIEN SE ENCARGA DE LOS SERVICIOS DE 

GASFITERÍA 

Gasfitero 

/operador 
Los directivos Los usuarios Nadie 

I 3% REMUNERACIÓN DEL GASFITERO Si --- --- No 

J 3% CUENTA CON HERRAMIENTAS PARA OYM. Si algunas Son del gasfitero No 

 
 
3.2.3 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

Se aplicó el método de observación directa in situ de los instrumentos de gestión de las JASS como 

el libro padrón de asociados, estatutos, recibos emitidos, libro de caja, libro de recaudos, planes 

operativos anuales, etc., entrevistas a los miembros del consejo directivo de la JASS, mediante la 

aplicación del cuestionario sobre el abastecimiento de agua y disposición sanitaria de excretas en 

el ámbito rural módulo I y II propuesta por el PNSR del MVCS.  

El índice de sostenibilidad de la gestión de los sistemas de abastecimiento de agua potable se 

determinó mediante la sumatoria de los puntajes obtenidos de los veintitrés indicadores (A hasta 

W), que se detallan en la tabla 11. 

Gestión= A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W 
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Tabla 11 

Indicadores y asignación de puntajes de la gestión (SIRAS, 2010; Gonzales, 2021). 

 
% 

INC. 

INDICADORES DE LA 

GESTIÓN  
SOSTENIBLE 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

EN GRAVE 

PROCESO DE 

DETERIORO 

COLAPSADO 

PUNTAJES A CALIFICAR 4 3 2 1 

A 5% 

RESPONSABLE DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL 

SERVICIO 
JASS/JAP Comunidad / Núcleo 

Ejecutor 

 
Municipalidad/Autorid

ades 
Nadie 

B 2% 

DONDE SE ENCUENTRA 

INSCRITO EL PRESTADOR DE 

SERVICIO 
Municipalidad Gobierno 

regional/MVCS SUNARP Ninguno 

C 2% 
TENENCIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO JASS/JAP Comunidad / 
Núcleo Ejecutor 

Municipalidad / Entidad 
ejecutora/EPS No sabe / no existe 

D 5% 
HERRAMIENTAS Y/O 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Estatutos, Libro de actas, 
Padrón de asociados, Libro 
de Caja, Recibos de pago 

Al menos 3 
opciones de la 

anterior 

Al menos 1 opción de las 
anteriores 

 
No usan ninguna de 

las anteriores 

E 2% 
NÚMERO DE USUARIOS EN 

PADRÓN DE ASOCIADOS 

Es igual a Nº de familias 
que se abastecen con el 

sistema 

 
--- 

Es menor que el Nº de 
familias que se abastece 

con el sistema 

No hay padrón o no 
hay ningún 

usuario inscrito 

F 5% CUOTA FAMILIAR Si hay --- --- No pagan 

G 5% 
CUENTAN CON ESTUDIO 

TARIFARIO Si   No 

H 5% CUOTA EN SOLES Mayor de 3 De 1.1 a 3 De 0.1 a 1 No pagan 

I 5% 

INGRESOS MENSUALES 

MAYOR A EGRESOS 

MENSUALES 

 
Si 

 
- 

 
- 

 
No 

J 5% 
CUENTAN CON SALDO 

DISPONIBLE DE FONDOS Si - - No 

K 5% MOROSIDAD Menor del 10% 10.1% al 50.9% 51% al 89.9% 90% al 100% 

L 5% 

NUMERO DE REUNIONES 

ENTRE LOS INTEGRANTES DE 

LA DIRECTIVA 
Mensual o bimensual 3 o 4 veces al año 1 o 2 veces al año 

Solo cuando es 
necesario/No se 

reúnen 

M 5% 

NUMERO DE REUNIONES DE 

LA DIRECTIVA CON LOS 

USUARIOS 
Mensual o bimensual 3 o 4 Veces al año 1 o 2 veces al año 

Solo cuando es 
necesario/No se 

reúnen 

N 5% CAMBIOS EN LA DIRECTIVA A los 2 años A los 3 años Al año / más de tres años No se cambia la 
junta 

O 5% 
PORCENTAJE DE ASISTENCIA 

A LAS REUNIONES Mayor al 75% Entre 50 y 75% Entre 25% y 50% Menos del 25% 

P 5% 
NUMERO DE MESES DE 

MOROSIDAD 
No tienen 

atrasos 
Entre 1 y 2 

meses Entre 3 y 4 meses Más de 4 meses 
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Q 5% SANCIÓN POR MOROSIDAD Sí existe, se impone una 
multa económica 

Sí existe, se corta el 
servicio 

Si existe, se clausura el 
servicio No existe 

R 5% EXONERACIÓN DE PAGO Si --- --- No 

S 5% 

N° DE MUJERES QUE 

PARTICIPAN EN GESTIÓN DEL 

SISTEMA 
Mayor a 2 2 mujeres 1 mujer Ninguna 

T 5% 
HAN RECIBIDO CURSOS DE 

CAPACITACIÓN Si --- --- No 

U 2% CURSOS 

1.-Limpieza cloración y 
desinfección 

2.-Operación y reparación 
del sistema. 

3.-Manejo administrativo 

Al menos dos temas 
de los anteriores 

Al menos 1 tema de los 
anteriores 

Ningún tema 
mencionado 

V 2% 
SE HAN REALIZADO NUEVAS 

INVERSIONES Si --- --- No 

W 5% 
PAGO POR ACREDITACIÓN DE 

LA FUENTE Si --- --- No 

 
 

3.2.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La evaluación de la sostenibilidad del sistema de abastecimiento agua potable se llevó a cabo a 

través del análisis de datos cualitativo y cuantitativo utilizando hojas de cálculo.  

 Se realizaron cuadros en correspondencia con las preguntas consideradas en los 

componentes (factores) mencionados en la investigación: Estado del sistema, Gestión de 

los servicios y la operación y mantenimiento. 

 Cada pregunta en su mayoría posee un enfoque cualitativo y está acompañada de 

alternativas de respuesta. A cada alternativa se le asigna un valor numérico (4 si es 

sostenible, 3 en proceso de deterioro, 2 en grave proceso de deterioro, 1 colapsado) que es 

utilizado para calcular promedios, considerando el porcentaje de incidencia asignado. Los 

porcentajes de incidencia se proporcionaron en función de la relevancia de cada 

componente en relación con las variables que abordan el estado del sistema, la gestión de 

los servicios y la operación y mantenimiento. 

 Una vez realizado el cálculo de promedios de cada variable según el porcentaje de 



56 

 

incidencia se determinó el índice de sostenibilidad de cada uno de los factores o 

componentes evaluados. 

 Finalmente, para calcular la sostenibilidad general, se aplicó la metodología del SIRAS 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde:      ES = Estado del sistema 

                  G = Gestión 

                  OyM = Operación y mantenimiento 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la fórmula proporcionaron valores numéricos 

que se emplearon para calificar al sistema de abastecimiento de agua potable utilizando la tabla 

12. Además, esta tabla también se utilizó para determinar la sostenibilidad de cada uno de los 

componentes evaluados en el sistema, ya que sirve como un marco de referencia para asignar 

calificaciones y evaluar tanto la sostenibilidad general como la de cada componente por separado. 

Tabla 12 

 Calificación de la sostenibilidad de los SAP (SIRAS, 2010). 

INTERPRETACIÓN CALIFICACIÓN ESTADO PUNTAJE

Sostenible Sostenible Bueno 3.51-4.00

En proceso de deterioro Medianamente sostenible Regular 2.51-3.50

En grave proceso de deterioro No sostenible Malo 1.51-2.50

Colapsado Colapsado Muy malo 1.00-1.50
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE LOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

 

4.1.1 Cobertura del servicio 

Tabla 13 

Calificación del indicador cobertura del servicio 

ITEM % INC. COBERTURA DEL SERVICIO PUNTAJE OBTENIDO % DE INCIDENCIA X 
PUNTAJE OBTENIDO 

HUACH ACCON MASO HUACH ACCON MASO 

A 100% 

A) N° DE USUARIOS CON 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 
(POBLACIÓN SERVIDA) 4 4 4 4 4 4 B) POBLACIÓN EN EL ÁMBITO 
DEL PROYECTO (TOTAL DE 
BENEFICIARIOS) 

PUNTAJE DEL INDICADOR COBERTURA DEL SERVICIO 4 4 4 

 

En la tabla 13 se detalla la calificación del indicador cobertura del servicio, donde se puede 

observar que los centros poblados de Huachancay, Acconhuaylla y Masoccaca obtuvieron la 

puntuación más alta de 4 puntos para cada uno. Esto es debido a que el número de usuarios con 

acceso al servicio de agua potable coincide con la población en el ámbito del proyecto, lo que 

indica que el 100% de la población del área de estudio tiene acceso al servicio de agua potable, de 

acuerdo a la información detallada en el Anexo 4: Base de datos del índice de sostenibilidad del 

estado del sistema (Tabla 5, 30 y 39). 
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4.1.2 Cantidad de agua 

Tabla 14 

Calificación del indicador cantidad de agua 

ITEM % INC. CANTIDAD DE AGUA PUNTAJE OBTENIDO % DE INCIDENCIA X 
PUNTAJE OBTENIDO 

HUACH ACCON MASO HUACH ACCON MASO 

A 50% a) VOLUMEN OFERTADO 4 2 4 2 1 2 
b) VOLUMEN DEMANDADO 

B 50% 
ACREDITACION DE LA 
FUENTE 

4 1 4 2 0.5 2 

PUNTAJE DEL INDICADOR CANTIDAD DE AGUA 4 1.5 4 

 

En la tabla 14 se detalla la calificación del indicador cantidad de agua, donde se observa que los 

centros poblados de Huachancay y Masoccaca obtuvieron la puntuación más alta de 4 puntos para 

cada centro poblado, debido a que el volumen ofertado por las captaciones es mayor al volumen 

demandado por la población, de acuerdo a la información detallada en el Anexo 4: Base de datos 

del índice de sostenibilidad del estado del sistema (Tabla 6 y 40); asi mismo, cuentan con 

acreditación de las fuentes de agua. 

En el caso del centro poblado de Acconhuaylla obtuvo una puntuación de 1.5. Esto es debido a 

que el volumen de agua ofertado por su captación es menor al volumen demandado por la 

población, según el Anexo 4: Base de datos del índice de sostenibilidad del estado del sistema 

(Tabla 31); además, no cuenta con la acreditación de su única fuente de agua. 
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4.1.3 Continuidad del servicio 

Tabla 15 

Calificación del indicador continuidad del servicio 

ITEM % INC. CONTINUIDAD DEL SERVICIO PUNTAJE OBTENIDO % DE INCIDENCIA X 
PUNTAJE OBTENIDO 

HUACH ACCON MASO HUACH ACCON MASO 

A 35% PERMANENCIA DEL AGUA 
EN LA FUENTE 

4 3 4 1.4 1.05 1.4 

B 35% 
PERMANENCIA DEL AGUA 
EN EL SISTEMA LOS ULTIMOS 
DOCE MESES 

4 2 4 1.4 0.7 1.4 

C 30% MICROMEDICION 1 1 1 0.3 0.3 0.3 

PUNTAJE DEL INDICADOR CONTINUIDAD DEL SERVICIO 3.1 2.05 3.1 
 

En la tabla 15 se detalla la calificación del indicador continuidad del servicio, donde se observa 

que los centros poblados de Huachancay y Masoccaca obtuvieron la puntuación más alta de 3.1. 

Esto se debe a que sus fuentes de agua son permanentes, es decir que los caudales de agua de sus 

captaciones no disminuyen a lo largo del año. Además de que el suministro de agua en sus SAP 

está disponible las 24 horas del día y durante todo el año para la totalidad de habitantes. Sin 

embargo, ambos centros poblados carecen de micromedición. 

Con respecto al centro poblado de Acconhuaylla alcanzo un puntaje de 2.05, debido a que el caudal 

de agua de su única fuente disminuye en época de secas y aumenta en época de lluvias. Así mismo 

la permanencia del agua en el sistema es por horas durante todo el año y no cuenta con 

micromedición. 

Los puntajes alcanzados por cada centro poblado se realizaron según los resultados obtenidos de 

la encuesta aplicada en campo. 
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4.1.4 Calidad del agua 

Tabla 16 

Calificación del indicador calidad del agua 

ITEM 
% 

INC. 
CALIDAD DEL AGUA 

PUNTAJE OBTENIDO 
% DE INCIDENCIA X 

PUNTAJE OBTENIDO 

H
U

A
C

H
 

A
C

C
O

N
 

M
A

SO
 

H
U

A
C

H
 

A
C

C
O

N
 

M
A

SO
 

A 5% COLOCACIÓN DE CLORO EN EL AGUA 4 4 4 0.2 0.2 0.2 

B 5% TIPO DE SISTEMA DE CLORACIÓN 4 4 4 0.2 0.2 0.2 

C 5% UBICACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN 4 4 4 0.2 0.2 0.2 

D 5% 
CONTROL DE PERDIDA DE AGUA 

CLORADA 
1 1 1 0.05 0.05 0.05 

E 5% 
EL CLORO SE COLOCA DE FORMA 

PERIÓDICA 
4 1 4 0.2 0.05 0.2 

F 15% NIVEL DE CLORO RESIDUAL EN AGUA 2.67 2.67 4 0.4 0.4 0.6 

G 5% COMO ES EL AGUA QUE CONSUMEN 4 4 4 0.2 0.2 0.2 

H 10% 
PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS 

ESTÁN DENTRO DE LOS LMP 
4 4 4 0.4 0.4 0.4 

I 15% 
PARÁMETROS PARASITOLÓGICOS 

ESTÁN DENTRO DE LOS LMP 
1 1 1 0.15 0.15 0.15 

 25% 
PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS ESTÁN 

DENTRO DE LOS LMP 
4 4 1 1 1 0.25 

K 5% 
INSTITUCIÓN QUE SUPERVISA LA 

CALIDAD DEL AGUA 

4 3 4 0.2 0.15 0.2 

PUNTAJE DEL INDICADOR CALIDAD 3.2 3 2.65 
 

En la tabla 16 se detalla la calificación del indicador de calidad del agua, se puede observar que el 

centro poblado de Huachancay alcanzó el puntaje más alto de 3.2. Esto se debe a que el SAP 

cuenta con un sistema de cloración del tipo clorador por goteo o flujo constante ubicado en el 

reservorio, donde la recarga de cloro se realiza de manera periódica, pero al realizar el monitoreo 
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en las piletas domiciliarias se pudo evidenciar que la concentración de cloro residual no se 

mantiene dentro de los parámetros aceptables del Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano. Así mismo, el agua consumida por la población es transparente, y los 

resultados de los análisis de la calidad del agua se encuentran dentro de los LMP a excepción de 

los análisis parasitológicos, establecidos para agua destinada al consumo humano, conforme a la 

normativa nacional. También se evidencio que el establecimiento de salud en Pucyura es quien 

supervisa periódicamente la calidad del agua en este centro poblado.  

En el caso del centro poblado de Acconhuaylla alcanzo un puntaje de 3, debido a que su SAP 

cuenta con un sistema de cloración del tipo clorador por goteo o flujo constante ubicado en el 

reservorio donde la cloración del agua se realiza eventualmente, y al realizar el monitoreo, se 

verifico que la concentración de cloro residual no se mantiene dentro de los parámetros aceptables 

en todos los puntos de muestreo. Así mismo, se observó que el agua consumida por la población 

es transparente y los resultados de los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos cumplen con los 

LMP para agua de consumo humano. Por otro lado, no cuenta con control de perdida de agua 

clorada y es la Municipalidad distrital a través del Área Técnica Municipal quien supervisa la 

calidad del agua. 

En cuanto al centro poblado de Masoccaca, obtuvo la puntuación más baja con 2.65. Esto es debido 

a que los resultados de los análisis fisicoquímicos (504 mg/L de dureza y 374 mg/L de sulfatos) y 

parasitológicos no se encuentran dentro de los LMP establecidos en el Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano. Además, el SAP no cuenta con un control de pérdida de agua 

clorada. Por otro lado, cuenta con un sistema de cloración del tipo clorador por goteo o flujo 

constante ubicada en el reservorio del SAP, donde la recarga de cloro se realiza permanentemente 

y al realizar el monitoreo de cloro residual, se verificó que su concentración se mantiene dentro 
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de los parámetros establecidos por la normativa nacional en todos los puntos de muestreo (0.5 a 

1.0 mg/lt). Así mismo, se constató que el establecimiento de salud en Pucyura es quien supervisa 

periódicamente la calidad del agua en este centro poblado. 

 
4.1.5 Estado de la infraestructura 

Tabla 17 

N° de infraestructuras evaluadas en los SAP de los centros poblados estudiados 

NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA N° DE INFRAESTRUCTURAS 
EVALUADAS 

HUACH ACCON MASO 
CAPTACIÓN 4 1 2 

CÁMARA O BUZÓN DE REUNIÓN 1 - 1 

CAJA O CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN 1 - - 

CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 2 - - 

VÁLVULA DE AIRE 1 1 - 

VÁLVULA DE PURGA 1 - - 

PASE AÉREO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1 - 1 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1 1 1 

RESERVORIO 2 1 1 

SISTEMA DE CLORACIÓN 2 1 1 

LÍNEA DE ADUCCIÓN 1 1 1 

REDES DE DISTRIBUCIÓN 1 1 1 

VÁLVULA DE CONTROL 1 - - 

TOTAL DE INFRAESTRUCTURAS EVALUADAS 19 7 9 
 

Se determinó, a través de la verificación en campo del estado de los componentes y estructuras 

complementarias de los sistemas de agua potable evaluados en los centros poblados de 

Huachancay, Acconhuaylla y Masoccaca. 

En la tabla 17, se puede observar que el SAP del centro poblado de Huachancay cuenta con el 

mayor número de infraestructuras evaluadas (componentes y estructuras complementarias). Esto 
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se debe a la complejidad del sistema necesario para abastecer de agua potable a la población. Así 

mismo, en los centros poblados de Masoccaca y Acconhuaylla se evaluaron 9 y 7 estructuras del 

SAP, respectivamente, debido a que presentan una menor complejidad. 

 
4.1.5.1 Captación 

Figura 11 

Puntaje obtenido de las captaciones de los centros poblados evaluados 

 

En la figura 11 se puede observar que la captación del centro poblado de Masoccaca obtuvo la 

puntuación más alta con 2.92. Esto es debido a que las dos captaciones cuentan con cerco de 

protección elaborado de rollizos y alambre de púas, la cámara de lecho filtrante cuenta con aleros 

de reunión y sello de protección en buen estado, al igual que las tapas sanitarias, la estructura de 

las cámaras húmedas y accesorios como la tubería de L y R. Por otro lado, ninguna de las 

captaciones cuenta con dado de concreto y el cono PVC. Así mismo solo una captación 

(Choquepata 2) cuenta con cámara seca en regular estado debido a la falta de válvulas y accesorios.  

En cuanto a la captación del centro poblado de Huachancay obtuvo una puntuación de 2.15. Esto 

se debe a que tres de sus cuatro captaciones cuentan con cerco de protección elaborado de rollizos 
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y alambre de púas, los accesorios como canastilla PVC y la tubería de L y R, así como, el tarrajeo 

interior y la estructura exterior de las cámaras húmedas se encuentran en buen estado. Por otro 

lado, ninguna de las captaciones cuenta con caja de válvulas, zanja de coronación, ni dado de 

concreto (excepto Raquiraquiyoc 2).  

En el caso de la única captación del centro poblado de Acconhuaylla obtuvo la puntuación más 

baja con 1.25. Esto es debido a que el sello de protección del lecho filtrante, así como el tarrajeo 

interior, la estructura exterior y la tapa sanitaria de la cámara húmeda se encuentran en estado 

regular. Además, carece de cerco de protección, zanja de coronación, y accesorios como canastilla 

PVC, cono PVC, tubería de L y R, y dado de concreto. Así mismo, es importante mencionar que, 

al encontrarse en un terreno hundido, se han identificado peligros como derrumbes y 

deslizamientos que podrían afectar su funcionamiento.  

 
4.1.5.2 Cámara o buzón de reunión 

Figura 12 

Puntaje obtenido de las cámaras de reunión de los centros poblados evaluados 

 

Según se observa en la figura 12, solo los centros poblados de Huachancay y Masoccaca cuentan 
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con esta estructura complementaria. La cámara de reunión del centro poblado de Masoccaca 

obtuvo el puntaje más alto con 2.75. Esto se debe a que la cámara húmeda cuenta con una 

infraestructura y accesorios en buen estado, así como la tapa sanitaria, la canastilla PVC, el cono 

PVC y la tubería de L y R. Además, no se identificaron peligros en la zona de construcción. Sin 

embargo, carece de cerco de protección, zanja de coronación, caja de válvulas, así como de un 

dado de concreto al final de la tubería de L y R. 

En cuanto a la cámara de reunión del centro poblado de Huachancay, esta obtuvo el puntaje más 

bajo, con 1.8. Esto es debido a que carece de cerco de protección, zanja de coronación, caja de 

válvulas y dado de concreto. Además, en la zona se han identificado peligros como derrumbes y 

deslizamientos debido a las laderas con suelo inestable. Por otro lado, la infraestructura de la 

cámara húmeda, y los accesorios como la canastilla PVC, el cono de rebose y la tubería de L y R 

se encuentran en buen estado. 

 
4.1.5.3 Caja o cámara de distribución 

Figura 13 

Puntaje obtenido de las cámaras de distribución de los centros poblados evaluados 
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En la figura 13, se observa que solo el centro poblado de Huachancay presenta esta estructura 

complementaria, con un puntaje de 1.65. Esto se debe principalmente a la falta de elementos 

esenciales como cerco de protección, zanja de coronación, caja de válvulas, accesorios como la 

canastilla PVC y el dado de concreto. Además, en esta zona se han identificado peligros como 

derrumbes y deslizamientos debido a las laderas con suelo inestable, lo que podría afectar su 

funcionamiento. Por otro lado, la estructura de la cámara húmeda está en buen estado, con una 

tubería de limpia y rebose en estado regular. 

 
4.1.5.4 Cámara rompe presión CRP-T6 

Figura 14 

Puntaje obtenido de las CRP-T6 de los centros poblados evaluados 

 

En la figura 14 se puede observar que solo el centro poblado de Huachancay cuenta con esta 

estructura complementaria, el cual obtuvo un puntaje de 1.64. Esto es debido que ninguna de las 

dos CRP-T6 cuentan con cerco de protección, zanja de coronación, caja de válvulas ni dado de 

concreto. Sumado a esto, se han identificado peligros como derrumbes y deslizamientos cerca de 

las CRP-T6, los cuales podrían causar daños en las infraestructuras y afectar su funcionamiento. 
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Por otro lado, las cámaras húmedas se encuentran en buen estado tanto interna como externamente, 

con tapas sanitarias en estado regular, pero sin seguro y en ambos casos con canastilla PVC en 

estado bueno. 

 
4.1.5.5 Válvula de aire 

Figura 15 

Puntaje obtenido de las válvulas de aire de los centros poblados evaluados 

 

En la figura 15 se puede observar que únicamente los centros poblados de Huachancay y 

Acconhuaylla cuentan con esta estructura complementaria. La válvula de aire del centro poblado 

de Huachancay obtuvo el mayor puntaje con 2.55 debido a que, en este caso, cuenta con tuberías 

en buen estado, y la estructura, así como la tapa sanitaria y los accesorios metálicos se encuentran 

en regular estado. Sin embargo, se han identificado en la zona peligros de origen natural u 

antrópico como los incendios forestales que podrían afectar en su funcionamiento. 

En cuanto a la válvula de aire del centro poblado de Acconhuaylla, obtuvo el menor puntaje con 

1.55. Esto se debe a que no cuenta con tapa sanitaria ni accesorios metálicos, y la infraestructura 

se encuentra en mal estado, presentando rajaduras en casi su totalidad. Además, al estar ubicada 
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dentro de un área de cultivo, existe el peligro de daños adicionales debido a factores humanos, lo 

que podría empeorar aún más su estado. 

 
4.1.5.6 Válvula de purga  

Figura 16 

Puntaje obtenido de las válvulas de purga de los centros poblados evaluados 

 

Según la figura 16, se puede observar que únicamente el centro poblado de Huachancay cuenta 

con esta estructura complementaria, el cual obtuvo un puntaje de 2.55. Esto se debe a que la tubería 

se encuentra en buen estado, mientras que la estructura, la tapa sanitaria y los accesorios metálicos 

se encuentran en estado regular. Sin embargo, se identificaron peligros de origen antrópico que 

podrían dañarlo y afectar su funcionamiento debido a que se encuentra dentro del centro poblado 

de Masoccaca. 
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4.1.5.7 Pase aéreo en línea de conducción 

Figura 17 

Puntaje obtenido de los pases aéreos en las líneas de conducción de los centros poblados 

evaluados 

 

En la figura 17 se evidencia que solamente los centros poblados de Huachancay y Masoccaca 

cuentan con esta estructura complementaria. El pase aéreo de la línea de conducción del centro 

poblado de Masoccaca obtuvo el mayor puntaje con 2.7, gracias a la presencia de una estructura 

de soporte y tubería en excelente estado. No obstante, se han identificado riesgos naturales, como 

la caída de piedras y árboles, que podrían interferir con su adecuado funcionamiento. 

En cuanto al pase aéreo de la línea de conducción del centro poblado de Huachancay obtuvo el 

menor puntaje con 2.1. Esto se debe a que no cuenta con estructura de soporte, asimismo se ha 

identificado en la zona peligros de origen natural y antrópico que podrían dañar su infraestructura 

y alterar su funcionamiento.  
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4.1.5.8 Línea de conducción 

Figura 18 

Puntaje obtenido de las líneas de conducción de los centros poblados evaluados 

 
 
En la figura 18 se puede observar que la línea de conducción del centro poblado de Masoccaca 

obtuvo la puntuación más alta con 4 puntos. Este resultado se debe a que a lo largo de todo el 

tramo de tubería no se han identificado peligros y las tuberías están completamente cubiertas, lo 

que garantiza su seguridad y correcto funcionamiento. 

En el caso de la línea de conducción del centro poblado Acconhuaylla, se le asignó un puntaje de 

2.5 gracias a que la tubería está completamente cubierta. No obstante, se han identificado peligros 

debido a que atraviesa zonas de cultivo que podrían dañar partes de la tubería. 

En cuanto a la línea de conducción del centro poblado de Huachancay, fue valorado con el menor 

puntaje de 2.17. Esto se debe a la presencia de tramos de tubería expuestos, así como a la 

identificación de diversos peligros, tanto de origen natural como humano, que podrían provocarle 

daños significativos. 
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4.1.4.9 Reservorio 

Figura 19 

Puntaje obtenido de los reservorios de los centros poblados evaluados 

 
 

De acuerdo con la figura 19, se puede observar que el reservorio del centro poblado de Masoccaca 

es quien obtuvo el mayor puntaje con 3.26. Esto es debido a que cuenta con un cerco perimétrico 

de muro de ladrillo y concreto, la estructura del tanque de almacenamiento se encuentra en buen 

estado, mientras que de la caja de válvulas está en estado regular, al igual que las tapas sanitarias. 

Los accesorios como la canastilla de salida y el tubo de ventilación, así como las tuberías de la 

caja de válvulas se encuentran en buen estado. Por otro lado, carece de zanja de coronación, nivel 

estático, grifo de enjuague, y dado de concreto al final de la tubería de L y R. 

Respecto al reservorio del centro poblado de Huachancay alcanzo un puntaje de 3.12, debido a 

que los dos reservorios evaluados cuentan con cerco perimétrico, así mismo no se han identificado 

peligros alrededor de la infraestructura que se encuentra en óptimas condiciones. La tapa sanitaria 

del tanque de almacenamiento y de la caja de válvulas se encuentra en estado regular en ambos 

reservorios, pero solo en Capulichayoq cuentan con seguro. Por otro lado, ambos reservorios no 
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cuentan con bypass, nivel estático, grifo de enjuague, así como dado de concreto en la tubería de 

limpia y rebose y solo Niwachayoq cuenta con zanja de coronación. 

En lo que respecta al reservorio del centro poblado de Acconhuaylla es quien obtuvo el menor 

puntaje con 2.54. Esto es debido a que no cuenta con caja de válvulas, zanja de coronación, 

accesorios como canastilla de salida, tubo de ventilación, nivel estático, grifo de enjuague ni dado 

de concreto en la tubería de L y R. Por otro lado, la estructura externa del tanque de 

almacenamiento se encuentra en estado regular, mientras que la interna está en óptimas 

condiciones. Además, no se ha identificado ningún peligro alrededor de la infraestructura. 

SAP, respectivamente, debido a que presentan una menor complejidad. 

 
4.1.5.10 Sistema de cloración 

Figura 20 

Puntaje obtenido de los sistemas de cloración de los centros poblados evaluados 

 
 

En la figura 20 se puede observar que el sistema de cloración del centro poblado de Masoccaca 

obtuvo el mayor puntaje, con 3.15. Este resultado se debe a que cuenta con un tanque de solución 

madre, un recipiente regulador de carga constante, tubería de alimentación, un multiconector y un 
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grifo para medir el caudal de goteo en buen estado. Sin embargo, no cuenta con una válvula 

flotadora que ayude a mantener el nivel constante de cloro en el doble recipiente. 

En cuanto al sistema de cloración del centro poblado de Acconhuaylla, obtuvo un puntaje de 2.5 

debido a que cuenta con tanque de solución madre, recipiente regulador de carga constante, válvula 

flotadora y grifo para medir el caudal de goteo en buen estado. Sin embargo, carece de caseta de 

protección, tubería de alimentación, tubo visor y multiconector. 

En el caso del sistema de cloración del centro poblado de Huachancay, obtuvo el puntaje más bajo, 

con 2.48. Este resultado se debe a que los dos sistemas de cloración evaluados carecen de tubería 

de alimentación, válvula flotadora y grifo para medir el caudal de goteo. Asimismo, el sistema de 

cloración del reservorio Capulichayoq no cuenta con tubo visor ni recipiente regulador de carga 

constante, y su caseta de protección se encuentra en mal estado. Por otro lado, ambos sistemas 

cuentan con tanque de solución madre y multiconector en buen estado. Además, la caseta de 

protección del sistema de cloración del reservorio Niwachayoq se encuentra en buen estado, pero 

su recipiente regulador de carga constante está en estado regular. 
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4.1.5.11 Línea de aducción y red de distribución 

Figura 21 

Puntaje obtenido de las líneas de aducción y redes de distribución de los centros poblados 

evaluados 

 

Según la figura 21, se puede observar que los centros poblados de Masoccaca y Huachancay 

alcanzan un puntaje de 4, que es el más alto en la evaluación de la línea de aducción y red de 

distribución. Esto se debe a que los tramos de tuberías están completamente cubiertos. Además, 

se pudo verificar que a lo largo de su recorrido no existen peligros que podrían dañarlas y afectar 

su funcionamiento. 

En cuanto a la línea de aducción y red de distribución del centro poblado de Acconhuaylla, obtuvo 

un puntaje de 2.5. Este resultado se debe a que a lo largo de las tuberías se han identificado varios 

peligros, principalmente de origen antrópico, ya que las tuberías se extienden a lo largo de terrenos 

de cultivo que podrían dañarlas. Por otro lado, es importante destacar que las tuberías de ambos 

componentes se encuentran cubiertas en su totalidad. 
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4.1.5.12 Válvula de control en la red de distribución 

Figura 22 

Puntaje obtenido de las válvulas de control en las redes de distribución de los centros poblados 

evaluados 

 
 

En la figura 22, se puede observar que solo el centro poblado de Huachancay cuenta con esta 

estructura complementaria, la cual obtuvo un puntaje de 1.9. Esto se debe a que se encuentra en 

pésimas condiciones, al igual que sus accesorios metálicos. La tubería se encuentra en un estado 

regular; además, se identificaron peligros de origen natural y antrópico que podrían dañar aún más 

la infraestructura, ocasionando su colapso. 
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 Estado de la infraestructura 

Figura 23 

Calificación del indicador estado de la infraestructura 

 

En la figura 23, se detalla la calificación del indicador estado de la infraestructura de los sistemas 

de agua potable, donde se observa que el centro poblado de Masoccaca obtuvo la mayor 

puntuación con 3.35, debido a que la mayoría de sus instalaciones poseen accesorios completos 

que operan con normalidad, están adecuadamente mantenidas y presentan una infraestructura en 

óptimas condiciones. 

En cuanto a los centros poblados de Acconhuaylla y Huachancay, obtuvieron las puntuaciones 

más bajas, con 2.19 y 2.47, respectivamente. Esto es debido a la ausencia de accesorios y/o partes, 

tanto externas como internas (cerco perimétrico, dado de protección, zanja de coronación, etc.), 

que forman parte de las instalaciones de los sistemas de agua potable que los abastecen, así como 

el deterioro de la infraestructura por la antigüedad del sistema. 
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 Índice de sostenibilidad del componente estado del sistema 

Tabla 18 

Índice de sostenibilidad del componente estado del sistema. 

% INC. ESTADO DEL SISTEMA PUNTAJE  % INC. X PUNTAJE 

HUACH ACCON MASO HUACH ACCON MASO 
10 % COBERTURA 4 4 4 0.4 0.4 0.4 
15% CANTIDAD 4 1.5 4 0.6 0.23 0.6 
10% CONTINUIDAD 3.1 2.05 3.1 0.31 0.21 0.31 
15% CALIDAD 3.2 3 2.65 0.48 0.45 0.4 
50% ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 2.47 2.19 3.35 1.24 1.10 1.68 

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DEL SISTEMA  3.03 2.39 3.39 

 

La evaluación del índice de sostenibilidad del componente estado del sistema se determinó de 

acuerdo a la tabla 12 del capítulo 3. En este proceso, se asignaron porcentajes de incidencia a cada 

indicador, dependiendo de su importancia. En la tabla 18 se puede observar que los SAP de los 

centros poblados de Huachancay y Masoccaca alcanzan una calificación de sistemas 

medianamente sostenibles con puntajes de 3.03 y 3.39, respectivamente. En cuanto al SAP del 

centro poblado de Acconhuaylla logro un puntaje de 2.39 que lo califica como sistema 

insostenible. 

Los indicadores que aún requieren mejoras para elevar el nivel de sostenibilidad en los tres centros 

poblados son los siguientes:  la continuidad, por la falta de micromedición, que pueda evitar que 

los usuarios realicen un uso irracional del servicio de agua potable; la calidad, ya que en los análisis 

parasitológicos realizados ninguno de las muestras de agua del reservorio cumplen con los LMP 

de agua destinada al consumo humano; y el estado de infraestructura, debido a que las captaciones 

de los SAP se encuentra en mal estado y en el caso de los demás componentes como el reservorio, 

cámara de reunión, válvula de aire, sistemas de cloración, etc., la falta de accesorios hace que 
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tengan un funcionamiento deficiente.  

En el caso del centro poblado de Acconhuaylla, la escasa disponibilidad de agua para abastecer a 

la población resulta en una puntuación reducida para los indicadores de cantidad y continuidad. 

En cuanto al centro poblado de Masoccaca, los resultados del análisis fisicoquímico de la muestra 

de agua no cumplen con los LMP, lo que lleva a una disminución en la puntuación del indicador 

de calidad. 

 
4.2 ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

Tabla 19 

Índice de sostenibilidad del componente operación y mantenimiento.  

 % 
INC. 

OPERACIÓN Y 
  

MANTENIMIENTO 

PUNTAJE OBTENIDO PROMEDIO (X̅) X̅ x % INCIDENCIA 

ACCON HUACH   MASO ACCON HUACH   MASO ACCON HUACH   MASO 

A 5% PLAN DE MANTENIMIENTO 1 1 1 1 1 1 0.05 0.05 0.05 

B 5% RESPONSABLE DE LA OYM 4 4 4 4 4 4 0.2 0.2 0.2 

C 5% PARTICIPACIÓN DE USUARIOS 3 3 4 3 3 4 0.15 0.15 0.2 

D 5% 
CADA QUE TIEMPO SE REALIZA 

LA CLORACIÓN 
1 4 4 1 4 4 0.05 0.2 0.2 

E 65% 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LA CAPTACIÓN 
3 4 4 

2.16 2.88 3.5 1.40 1.87 2.28 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
3 4 4 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LA CRP-6 Y CRP-7 
 1  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DEL RESERVORIO 
3 4 4 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LA CÁMARA DE REUNIÓN 
 4 4 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LA CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN 
 4  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LA LÍNEA DE 

ADUCCIÓN/DISTRIBUCIÓN 

1 1 1 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LA VÁLVULA DE AIRE/PURGA 
1 1  

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE 

CLORACIÓN 
2 3 4 

F 3% 
MANTENIMIENTO DEL CERCO 

PERIMÉTRICO 
1 1 4 1 1 4 0.03 0.03 0.12 

G 3% 
PRÁCTICAS DE 

CONSERVACIÓN DE LA FUENTE 
1 1 4 1 1 4 0.03 0.03 0.12 

H 3% 
QUIEN SE ENCARGA DE LOS 

SERVICIOS DE GASFITERÍA 
4 4 4 4 4 4 0.12 0.12 0.12 

I 
 

3% 
REMUNERACIÓN DEL 

GASFITERO 
1 4 4 1 4 4 0.03 0.12 0.12 

J 3% 
CUENTA CON HERRAMIENTAS 

PARA LA OYM 
1 4 4 1 4 4 0.03 0.12 0.12 

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2.09 2.89 3.53 

 

La evaluación del índice de sostenibilidad de operación y mantenimiento del SAP se determinó 

utilizando la tabla 12 del capítulo 3. Para ello se asignaron porcentajes de incidencia a los 10 

indicadores considerados, dependiendo de su importancia. En la tabla 19 se puede evidenciar que 

el SAP del centro poblado de Masoccaca alcanza una calificación de sistema sostenible con un 

puntaje de 3.53, mientras que, el SAP del centro poblado de Huachancay con un puntaje de 2.89 

califica como sistema medianamente sostenible y por último el SAP del centro poblado de 

Acconhuaylla obtuvo un puntaje de 2.09 que lo califica como sistema insostenible. 

Los indicadores que revelan niveles bajos de sostenibilidad en los SAP de los tres centros poblados 

son: la carencia de un plan de mantenimiento que facilite a la organización comunal la 

implementación de acciones para garantizar una infraestructura adecuada para el servicio de agua; 

la falta de limpieza y desinfección en la línea de aducción y redes de distribución; la ausencia de 

prácticas de conservación de la fuente en los centros poblados de Acconhuaylla y Huachancay, 

que ayude a mantener el caudal de agua que se dota a la población; así como la falta de 

mantenimiento del cerco perimétrico. 
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4.3 ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

Tabla 20 

Índice de sostenibilidad del componente gestión. 

   % 
INC. 

GESTIÓN PUNTAJE OBTENIDO % DE INCIDENCIA X 
PUNTAJE OBTENIDO 

ACCON HUACH MASO ACCON HUACH MASO 

A 5% RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION 
DEL SERVICIO 

4 4 4 0.2 0.2 0.2 

B 2% DONDE SE ENCUENTRA INSCRITO EL 
PRESTADOR DE SERVICIO 

4 4 4 0.08 0.08 0.08 

C 2% TENENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO 1 1 1 0.02 0.02 0.02 

D 5% HERRAMIENTAS Y/O INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN 

4 4 4 0.2 0.2 0.2 

E 2% NÚMERO DE USUARIOS EN PADRÓN DE 
ASOCIADOS 

4 4 4 0.08 0.08 0.08 

F 3% CROQUIS Y/O PLANO DEL SISTEMA 4 4 4 0.12 0.12 0.12 

G 5% PLAN OPERATIVO ANUAL 1 4 4 0.05 0.2 0.2 

H 5% CUOTA FAMILIAR 1 4 4 0.05 0.2 0.2 

I 3% CUENTAN CON ESTUDIO TARIFARIO 1 1 1 0.03 0.03 0..3 

J 5% CUANTO ES LA CUOTA EN SOLES 1 3 3 0.05 0.15 0.15 

K 5% INGRESOS MENSUALES MAYOR A 
EGRESOS MENSUALES 

1 4 4 0.05 0.2 0.2 

L 5% CUENTAN CON SALDO DISPONIBLE DE 
FONDOS 

1 4 4 0.05 0.2 0.2 

M 5% MOROSIDAD 1 4 4 0.05 0.2 0.2 

N 2% NUMERO DE REUNIONES ENTRE LOS 
INTEGRANTES DE LA DIRECTIVA 

1 3 4 0.02 0.06 0.08 

O 5% NUMERO DE REUNIONES DE LA 
DIRECTIVA CON LOS USUARIOS 

1 3 4 0.05 0.15 0.2 

P 5% CAMBIOS EN LA DIRECTIVA 4 4 4 0.2 0.2 0.2 

Q 5% PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS 
REUNIONES 

2 4 4 0.1 0.2 0.2 

R 5% NUMERO DE MESES DE MOROSIDAD 1 3 4 0.05 0.15 0.2 

S 5% SANCION POR MOROSIDAD 1 3 3 0.05 0.15 0.15 

T 2% EXONERACION DE PAGO 1 1 1 0.02 0.02 0.02 

U 5% N° DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN 
GESTIÓN DEL SISTEMA 

4 4 4 0.2 0.2 0.2 

V 5% HAN RECIBIDO CURSOS DE CAPACITACION 4 4 4 0.2 0.2 0.2 

W 2% CURSOS 4 4 4 0.08 0.08 0.08 

X 2% SE HAN REALIZADO NUEVAS INVERSIONES 4 1 4 0.08 0.02 0.08 
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Y 5% PAGO POR ACREDITACION DE LA FUENTE 1 4 4 0.05 0.2 0.2 

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN 1.9 3.38 3.56 

 
 
Para determinar el índice de sostenibilidad de la gestión del SAP de los centros poblados 

estudiados se utilizó la tabla 12 del capítulo 3. Para lo cual se asignó porcentajes de incidencia a 

los 23 indicadores considerados, dependiendo de su importancia. En la tabla 20, se puede observar 

que el SAP del centro poblado de Masoccaca alcanza un puntaje de 3.56, que lo califica como 

sistema sostenible, mientras que, el SAP del centro poblado de Huachancay con un puntaje de 3.38 

califica como un sistema medianamente sostenible. Por último, el SAP del centro poblado de 

Acconhuaylla obtuvo un puntaje de 1.9, calificándolo como insostenible. 

Los indicadores que aún faltan mejorar para aumentar el nivel de sostenibilidad en la gestión del 

SAP de los tres centros poblados estudiados son: la no tenencia del expediente técnico lo cual 

dificulta las acciones de OyM; la falta de un estudio tarifario esencial para garantizar la 

sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa de los sistemas de agua potable; así como la falta 

de un mecanismo para la exoneración de pago que asegure el acceso equitativo y sostenible al agua 

para consumo humano. En el caso del centro poblado de Acconhuaylla, la ausencia de un POA 

que especifique las actividades, metas y recursos necesarios para cubrir los costos de la prestación 

del servicio de agua potable y la falta de pago de la cuota familiar. 
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4.4 SOSTENIBILIDAD GENERAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE 

Tabla 21 

Resumen del índice de sostenibilidad de los componentes evaluados. 

CCPP SAP 
ESTADO DEL 

SISTEMA (50%) 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO (25%) 
GESTIÓN (25%) 

HUACH CAPULICHAYOQ 3.03 2.89 3.38 

ACCON LLAULLICANCHA 2.39 2.09 1.9 

MASO CHOQUEPATA 3.39 3.53 3.56 

 

Tabla 22 

Sostenibilidad general de los sistemas de abastecimiento de agua potable. 

 

En la tabla 22 se presentan los resultados finales sobre la sostenibilidad general de los SAP en el 

ámbito de estudio, concluyendo que los SAP del centro poblado de Huachancay y Masoccaca, con 

un puntaje de 3.08 y 3.47 respectivamente, se encuentran en estado regular y califican como 

sistemas medianamente sostenibles, mientras que el SAP del centro poblado de Acconhuaylla, 

con un puntaje de 2.19, se encuentra en estado malo y califica como sistema no sostenible. 

 

 

 

CALIFICACIÓN ESTADO RANGOS PUNTAJE CCPP 

Sostenible Bueno 3.51-4.00   

Medianamente 

sostenible 
Regular 2.51-3.50 3.08 y 3.47 

Huachancay y 

Masoccaca 

No sostenible Malo 1.51-2.50 2.19 Acconhuaylla 

Colapsado Muy malo 1.00-1.50   
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4.5 DISCUSIÓN 

4.5.1 Componente estado del sistema 

En el presente estudio se determinó que el estado del SAP de los centros poblados de Huachancay 

y Masoccaca son medianamente sostenibles (3.03, 3.39) debido a que se necesitan realizar mejoras 

en la calidad del agua y en la infraestructura del sistema, a diferencia del centro poblado de 

Acconhuaylla que es insostenible (2.39) por el caudal reducido de agua (0.033 l/s) que genera su 

escasa disponibilidad y el deterioro de la infraestructura afectado por la falta de accesorios y la 

antigüedad de los componentes del sistema que sobrepasan los 17 años.  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo guardan similitud con el obtenido por Villanueva, 

(2021), en el estudio realizado en el distrito de Sarín, región de la Libertad, donde señala que el 

estado de la infraestructura del sistema de agua de Sarin es medianamente sostenible (2.91), y 

Moyan como sistema insostenible (2.49). De igual forma los resultados obtenidos en los centros 

poblados de Huachancay y Masoccaca guardan similitud con el estudio realizado por Gonzales, 

(2021), en el centro poblado de Choquepata, distrito de Oropesa-Cusco, donde concluyó que el 

estado del SAP es medianamente sostenible (3.03), debido a que no hay mayores problemas ni 

inconvenientes en términos de cobertura, cantidad y continuidad, ya que las fuentes de 

abastecimiento son constantes la mayor parte del año y satisfacen adecuadamente las necesidades 

de la población beneficiaria. En cuanto a la calidad del agua consumida, se observa que no cumple 

con los límites máximos permitidos; no obstante, presenta una coloración limpia y clara. En 

relación con la infraestructura, esta apenas cumple con los requisitos mínimos de conservación. 

Estos resultados demuestran que existen una serie de deficiencias en la infraestructura de los SAP. 

Los sistemas estudiados requieren que se intervengan con mantenimientos preventivos y 

correctivos con la finalidad de recuperar y/o conservar la operatividad de los componentes el cual 
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permitirá garantizar la continuidad del servicio. 

4.5.2 Componente operación y mantenimiento 

En lo que respecta a la operación y mantenimiento del SAP, el centro poblado de Masoccaca es 

sostenible (3.53) ya que cuenta con prácticas de conservación en la fuente, herramientas 

necesarias, un operador capacitado y remunerado, en el caso del centro poblado de Huachancay es 

un sistema medianamente sostenible (2.89) por la ausencia de un plan de mantenimiento y la falta 

de limpieza y desinfección de la totalidad de las estructuras. Por último, el SAP del centro poblado 

de Acconhuaylla es insostenible (2.09) debido a que no tienen implementado un plan de 

mantenimiento, la inexistencia de prácticas de conservación en la fuente, el gasfitero no es 

remunerado y a la falta de herramientas para la O&M. Los resultados obtenidos en los centros 

poblados de Huachancay y Masoccaca guardan relación con los obtenidos por Villanueva, (2021), 

en su trabajo realizado en el distrito de Sarín, región de la Libertad, donde señalan que la operación 

y mantenimiento del SAP de Sarin es un sistema medianamente sostenible (3), por la falta de plan 

de mantenimiento y practicas de conservación de la fuente de agua, y Moyan es un sistema 

sostenible (4), ya que cuentan con herramientas necesarias para la O&M y un operador capacitado 

para los trabajos de gasfitería. De igual forma el resultado obtenido en el centro poblado de 

Acconhuaylla guarda similitud con el estudio realizado por Flores y Huisa, (2019), en la localidad 

de Ayaccocha, distrito de Acoria, región de Huancavelica, donde concluyó que la operación y 

mantenimiento de los dos SAP que abastecen al centro poblado son insostenibles (2.50), ya que 

carecen de plan de mantenimiento y practicas de conservación en la fuente. Además, se observa la 

ausencia de participación por parte de los usuarios en las labores de operación y mantenimiento. 
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4.5.3 Componente gestión  

En cuanto a la gestión del SAP, el centro poblado de Masoccaca es sostenible (3.56) debido a la 

implementación de prácticas que aseguran la eficiencia en la gestión de los recursos económicos, 

la participación activa de los asociados y el cumplimiento de normativas, con respecto al centro 

poblado de Huachancay es un sistema medianamente sostenible por la falta de un estudio tarifario 

y mecanismos de exoneración del pago de la cuota familiar, mientras que el centro poblado de 

Acconhuaylla es un sistema insostenible (1.9), debido a la no tenencia del expediente técnico, la 

ausencia de un POA y la falta de cumplimiento en el pago de la cuota familiar de la totalidad de 

asociados. El resultado obtenido en el centro poblado de Huachancay guarda similitud con el 

obtenido por Gonzales, (2021), en el centro poblado de Choquepata, distrito de Oropesa-Cusco, 

donde concluyó que la gestión del SAP es medianamente sostenible (2.71), ya que no cuentan con 

el expediente técnico de la ejecución del proyecto, un estudio tarifario y sanción por morosidad, 

además de la falta de un mecanismo de exoneración del pago de la cuota familiar. Así también este 

resultado guarda similitud con el estudio realizado por Flores y Huisa, (2019), en la localidad de 

Ayaccocha, distrito de Acoria, región de Huancavelica, donde concluyó que la gestión de los SAP 

que abastecen al centro poblado es medianamente sostenible (2.93), debido a que no cuentan con 

el expediente técnico de la ejecución del proyecto, al igual que no se evidenciaron nuevas 

inversiones destinadas al mantenimiento de la infraestructura del SAP. Estos resultados 

demuestran el poco interés de parte de algunas organizaciones comunales en asumir sus funciones 

como prestador del servicio lo que podría afectar a la calidad del agua dotada a la población. 
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4.5.4 Sostenibilidad general 

Con respecto a la sostenibilidad general de los SAP, los centros poblados de Huachancay y 

Masoccaca son medianamente sostenibles (3.08, 3.47) debido a que muestran cierto nivel de 

conciencia y esfuerzo hacia la sostenibilidad, pero aún hay áreas en las que se pueden realizar 

mejoras, mientras que el centro poblado de Acconhuaylla es insostenible (2.19) es decir que este 

sistemas no cumple con el nivel de servicio deseado y no satisface los criterios de calidad y 

eficiencia para el cual fue originalmente construido. Esta situación resalta la urgencia de 

implementar medidas significativas para mejorar la sostenibilidad y garantizar un suministro de 

agua potable más eficiente. Los resultados obtenidos en los centros poblados de Huachancay y 

Masoccaca coinciden con el estudio realizado por Gonzales, (2021), en el centro poblado de 

Choquepata, distrito de Oropesa-Cusco, donde concluyó que el SAP es medianamente sostenible 

(2.79) por el deterioro de algunas estructuras del sistema, la falta de acciones de operación y 

mantenimiento y una gestión regular de parte del prestador del servicio. Así mismo, el resultado 

obtenido en el centro poblado de Acconhuaylla coincide con los obtenidos por Soto, (2014), en el 

estudio realizado en la localidad de Nuevo Perú, distrito la Encañada, departamento de Cajamarca 

donde concluyó que los SAP son insostenibles (2.35) ya que las infraestructuras presentan 

deficiencias significativas,  y las practicas de operación y mantenimiento  no se realizan de forma  

oportuna ni continua a excepción del sistema 2 (San Luis de Uñigán); asi mismo, solo uno de los 

sistemas cuenta con participación de dos mujeres en la gestión del servicio. Todos estos estudios 

corroboran la importancia de estudiar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable no solo 

para salvaguardar la salud pública, sino también para fomentar el desarrollo económico, conservar 

el medio ambiente y asegurar un acceso equitativo al agua. Además, ayuda a las comunidades a 

prepararse para los desafíos del futuro, como el cambio climático y el crecimiento de la población. 
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CONCLUSIONES 

1. El índice de sostenibilidad del estado del sistema de agua potable de los centros poblados de 

Huachancay y Masoccaca alcanzó un puntaje de 3.03 y 3.39, respectivamente, calificándolos 

como sistemas medianamente sostenibles; mientras que el centro poblado de Acconhuaylla 

obtuvo un puntaje de 2.39, considerado como sistema insostenible. 

 
2. El índice de sostenibilidad de la operación y mantenimiento del sistema de agua potable del 

centro poblado de Masoccaca alcanzó un puntaje de 3.53, que lo califica como sistema 

sostenible. El centro poblado de Huachancay obtuvo un puntaje de 2.89, calificándolo como 

sistema medianamente sostenible, mientras que el centro poblado de Acconhuaylla logró un 

puntaje de 2.09, siendo un sistema insostenible. 

 
3. El índice de sostenibilidad de la gestión del sistema de agua potable del centro poblado de 

Masoccaca alcanzó un puntaje de 3.56, que lo califica como sistema sostenible. El centro 

poblado de Huachancay logró un puntaje de 3.38, calificándolo como sistema medianamente 

sostenible; mientras que el centro poblado de Acconhuaylla obtuvo un puntaje de 1.9, 

considerado como sistema insostenible. 

 
4. En la evaluación de la sostenibilidad general, los sistemas de abastecimiento de agua potable 

de los centros poblados de Huachancay y Masoccaca se encuentran en estado regular y califican 

como sistemas medianamente sostenibles, mientras que el sistema del centro poblado de 

Acconhuaylla se encuentra en estado malo y califica como insostenible. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios sobre la responsabilidad social en la gestión del agua y saneamiento y como 

estos pueden contribuir a la resiliencia de las comunidades frente a desastres naturales que 

afectan el suministro. 

 
 Realizar estudios sobre la eficiencia de tecnologías de cloración en el tratamiento de aguas 

superficiales y subterráneas para consumo humano. 

 
 Realizar estudios sobre el impacto del cambio climático en la calidad del agua suministrado 

por los sistemas de agua potable y como esto puede influir en la salud pública. 

 
 La Municipalidad Distrital de Pucyura deveria implementar planes de operación y 

mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable en todas las organizaciones 

comunales a fin de poder garantizar una adecuada infraestructura para la prestación del servicio. 

 
 Potenciar la capacitación permanente a los miembros del consejo directivo de las JASS en la 

AOM de los sistemas de agua potable. 

 
 Involucrar en mayor medida a los usuarios en la prestación del servicio, con la finalidad de 

mejorar la administración de las JASS. 

 
 Realizar mayores estudios científicos y técnicos referidos sobre la sostenibilidad de los 

servicios de saneamiento, articulando y estableciendo alianzas con las diferentes instituciones 

que intervienen en el tema de agua y saneamiento. 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS DEL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD 

DEL ESTADO DEL SISTEMA 

Anexo 4.1  Consolidado de los Análisis de la calidad del agua  

Tabla 1 

Puntaje obtenido de los parámetros bacteriológicos. 

 CCPP PUNTO DE MUESTREO LMP 
COLIFORMES NMP/100 ml PUNTAJE 

OBTENIDO TOTALES TERMOTOLERANTES 

A HUACH 

RESERVORIO <1.8 <1 <1 

4 
PRIMERA PILETA <1.8 <1 <1 

PILETA INTERMEDIA <1.8 <1 <1 

ULTIMA PILETA <1.8 <1 <1 

B ACCON 

RESERVORIO <1.8 <1 <1 

4 
PRIMERA PILETA <1.8 <1 <1 

PILETA INTERMEDIA <1.8 <1 <1 

ULTIMA PILETA <1.8 <1 <1 

C MASO 

RESERVORIO <1.8 <1 <1 

4 
PRIMERA PILETA <1.8 <1 <1 

PILETA INTERMEDIA <1.8 <1 <1 

ULTIMA PILETA <1.8 <1 <1 
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Tabla 2 

Puntaje obtenido de los parámetros parasitológicos. 

 

Tabla 3 

Puntaje obtenido de los parámetros fisicoquímicos. 

PARÁMETRO UNIDAD LMP 

HUACHANCAY ACCONHUAYLLA MASOCCACA 

R
E

SU
L

T
A

D
O

 

PU
N
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JE
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N
ID
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Color 
Color Verdadero 

Escala Pt/Co 
15 0 

4 

5 

4 

5 

1 
pH - 6.5-8.5 7.8 7.8 8.1 

Turbiedad NTU 5.0 0.1 0.8 3.6 

Solidos totales 

disueltos 
mg/L 1000 160 468 514 

EXAMEN PARASITOLOGICO 
LMP N° DE 

ORGANISMOS/L 

HUACHANCAY ACCONHUAYLLA MASOCCACA 

R
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O
 

Nematodos 

Ascaris lumbricoides Cero huevos/L Cero 

1 

Cero 

1 

Cero 

1 

Ancylostoma 

duodenale 
Cero huevos/L Cero Cero Cero 

Strongyloides 

stercoralis 
Cero huevos/L Cero Cero Cero 

Enterobius 

vermicularis 
Cero huevos/L Cero Cero Cero 

Echinococcus 

granulosus 
Cero huevos/L Cero Cero Cero 

Protozoarios 

Giardia duodenalis Cero huevos/L 2 quistes 3 quistes 2 quistes 

Entamoeba coli Cero huevos/L Cero 1 quiste Cero 

Balantidium coli Cero huevos/L Cero Cero Cero 
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Alcalinidad mg/L - 137 128 127 

Dureza mg/L 500 120 488 504 

Cloruros mg/L 250 4 3.2 1.4 

Conductividad 

Eléctrica 
μS/cm 1500 240 930 1024 

Nitratos mg/L 50 50 3.36 0.1 

Nitritos mg/L 3 3 0.02 0.02 

Sulfatos mg/L 250 10 246 374 

Hierro mg/L 0.30 0.03 0.03 0.05 

 

Tabla 4 

Puntaje obtenido de la concentración de cloro residual. 

 CCPP PUNTO DE MUESTREO 
CLORO 

RESIDUAL (mg/L) 

PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

A HUACH 

PARTE ALTA (PRIMERA VIVIENDA) 0.6 4 

2.67 PARTE MEDIA (VIVIENDA INTERMEDIA) 0.2 3 

PARTE BAJA (ULTIMA VIVIENDA) 0 1 

B ACCON 

PARTE ALTA (PRIMERA VIVIENDA) 0.71 4 

2.67 PARTE MEDIA (VIVIENDA INTERMEDIA) 0.32 3 

PARTE BAJA (ULTIMA VIVIENDA) 0 1 

C MASO 

PARTE ALTA (PRIMERA VIVIENDA) 1.0 4 

4 PARTE MEDIA (VIVIENDA INTERMEDIA) 0.71 4 

  PARTE BAJA (ULTIMA VIVIENDA) 0.52 4 

 

Anexo 4.2 Sistema de agua potable Capulichayoq (Huachancay) 

Tabla 5 

Calculo del puntaje obtenido del indicador cobertura  

A1. COBERTURA 

ITEM DESCRIPCION VALOR UNIDAD 

1 N° de usuarios con servicio de agua potable 345 Hab. 
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2 Población en el ámbito del proyecto 345 Hab. 

    

A1 Cobertura  A/B > al 95% = 4 Puntos 

 

Tabla 6 

Calculo del puntaje obtenido del indicador cantidad  

A2. CANTIDAD 

ITEM DESCRIPCION VALOR UNIDAD 

1 Caudal total en la fuente 2.16 L/s 

2 Número de asociados 128 Asoc. 

3 Población servida 345 Hab. 

4 Dotación normada 80 L/p/d 

    

A) VOLUMEN OFERTADO  186.624  𝑚3 

B) VOLUMEN DEMANDADO  35.942  𝑚3 

A2 Cantidad   A > B = 4 Puntos 

 

Tabla 7 

Resumen puntaje obtenido en las captaciones del sistema Capulichayoq. 

N° NOMBRE DE LA CAPTACIÓN PUNTAJE  

1 RAQUIRAQUIYOC 1 1.965 

2 RAQUIRAQUIYOC 2 1.81 

3 CAPULICHAYOQ 2.005 

4 NIWACHAYOQ 2.83 

PUNTAJE FINAL CAPTACIÓN 2.15 
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Tabla 8 

Puntaje obtenido en la captación Raquiraquiyoc 1 – captación 1 

 % 
INC. CAPTACIÓN 

RAQUIRAQUIYOC 1-CP 1 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 3 3 0.15 

B 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 3 3 0.15 

C 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA FUENTE 1 1 0.2 

 
E 

 
15% 

CÁMARA DE 
LECHO 
FILTRANTE 

ALEROS DE REUNIÓN 1 
1.5 0.225 

SELLO DE PROTECCIÓN 2 

 
 
F 

 
 

25% 

 
 
CÁMARA 
HÚMEDA O DE 
RECOLECCIÓN 

TAPA SANITARIA 2 

3.16 0.79 

SEGURO DE TAPA 1 
CANASTILLA PVC 4 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO PVC) 4 
TARRAJEO INTERIOR  4 
ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

 
G 

 
15% 

CÁMARA SECA O 
CAJA DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 1 

1 0.15 
SEGURO DE TAPA 1 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 
TARRAJEO INTERIOR  1 
ESTRUCTURA EXTERIOR 1 

H 5% TUBERÍA DE L Y R 4 4 0.2 
I 5% DADO DE CONCRETO 1 1 0.05 

PUNTAJE CAPTACION 1 RAQUIRAQUIYOC 1 1.965 

 

Tabla 9 

Puntaje obtenido en la captación Raquiraquiyoc 2 – captación 2 

 % 
INC. CAPTACIÓN 

RAQUIRAQUIYOC 2-CP 2 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 1 1 0.05 

B 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 1 1 0.05 

C 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA FUENTE 1 1 0.2 

 
E 

 
15% 

CÁMARA DE 
LECHO 
FILTRANTE 

ALEROS DE REUNIÓN 1 2 0.3 
SELLO DE PROTECCIÓN 3 
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F 

 
 

25% 

CÁMARA 
HÚMEDA O DE 
RECOLECCIÓN 

TAPA SANITARIA 3 

2.83 0.71 

SEGURO DE TAPA 1 
CANASTILLA PVC 4 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO PVC) 1 
TARRAJEO INTERIOR  4 
ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

 
G 

 
15% 

CÁMARA SECA 
O CAJA DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 1 

1 0.15 
SEGURO DE TAPA 1 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 
TARRAJEO INTERIOR  1 
ESTRUCTURA EXTERIOR 1 

H 5% TUBERÍA DE L Y R 4 4 0.2 
I 5% DADO DE CONCRETO 2 2 0.1 

PUNTAJE CAPTACION 2 RAQUIRAQUIYOC 2 1.81 

 
 
Tabla 10 

Puntaje obtenido en la captación Capulichayoq – captación 3 

 % 
INC. CAPTACIÓN 

CAPULICHAYOQ-CP 3 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

PROMEDIO 
(X̅) 

X̅ x % 
INCIDENCIA  

A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 3 3 0.15 

B 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 3 3 0.15 

C 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA FUENTE 1 1 0.2 

 
E 

 
15% 

CÁMARA DE 
LECHO 
FILTRANTE 

ALEROS DE REUNIÓN 1 
1.5 0.225 

SELLO DE PROTECCIÓN 2 

 
 
F 

 
 

25% 

CÁMARA 
HÚMEDA O DE 
RECOLECCIÓN 

TAPA SANITARIA 3 

3.33 0.83 

SEGURO DE TAPA 1 
CANASTILLA PVC 4 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO PVC) 4 
TARRAJEO INTERIOR  4 
ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

 
G 

 
15% 

CÁMARA SECA 
O CAJA DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 1 

1 0.15 
SEGURO DE TAPA 1 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 
TARRAJEO INTERIOR  1 
ESTRUCTURA EXTERIOR 1 

H 5% TUBERIA DE L Y R 4 4 0.2 
I 5% DADO DE CONCRETO  1 1 0.05 

PUNTAJE CAPTACION 3 CAPULICHAYOQ 2.005 
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Tabla 11 

Puntaje obtenido en la captación Niwachayoq – captación 4 

 % 
INC. CAPTACIÓN 

NIWACHAYOQ-CP 4 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 3 3 0.15 

B 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 3 3 0.15 

C 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA FUENTE 4 4 0.8 

 
E 

 
15% 

CÁMARA DE 
LECHO 
FILTRANTE 

ALEROS DE REUNIÓN 3 
3 0.45 

SELLO DE PROTECCIÓN 3 

F 25% 
CÁMARA 
HÚMEDA O DE 
RECOLECCIÓN 

TAPA SANITARIA 3 

3.33 0.83 

SEGURO DE TAPA 4 
CANASTILLA PVC 4 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO PVC) 1 
TARRAJEO INTERIOR  4 
ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

 
G 

 
15% 

CÁMARA SECA 
O CAJA DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 1 

1 0.15 
SEGURO DE TAPA 1 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 
TARRAJEO INTERIOR  1 
ESTRUCTURA EXTERIOR 1 

H 5% TUBERÍA DE LY R 4 4 0.2 
I 5% DADO DE CONCRETO  1 1 0.05 

PUNTAJE CAPTACIÓN 4 NIWACHAYOQ 2.83 
 

Tabla 12 

Puntaje obtenido de la cámara de reunión del sistema Capulichayoq.  

 % 
INC. CÁMARA DE REUNIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  
A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 1 1 0.05 

B 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 

1 1 0.05 

C 25% PELIGROS IDENTIFICADOS  1 1 0.25 

D 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

 
 
E 

 
 

30% 

 
 
CÁMARA 
HÚMEDA O DE 

TAPA SANITARIA 2 

3.17 0.95 SEGURO DE TAPA 1 

CANASTILLA PVC 4 
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REUNIÓN TUBERÍA DE REBOSE (CONO PVC) 4 

TARRAJEO INTERIOR  4 

ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

 
F 

 
20% 

CÁMARA SECA 
O CAJA DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 1 

1 0.2 
SEGURO DE TAPA 1 

VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 

TARRAJEO INTERIOR  1 

ESTRUCTURA EXTERIOR 1 

G 5% TUBERÍA DE L Y R 4 4 0.2 

H 5% DADO DE CONCRETO  1 1 0.05 

PUNTAJE FINAL CAMARA DE REUNIÓN  1.8 
 

Tabla 13 

Puntaje obtenido de la cámara de distribución del sistema Capulichayoq. 

 % 
INC. CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  
A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 1 1 0.05 

B 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

C 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 1 1 0.05 

D 25% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA CÁMARA DE 
DISTRIBUCIÓN 1 1 0.25 

 
 
E 

 
 

30% 

 
 
CÁMARA 
HÚMEDA  

TAPA SANITARIA 3 

2.83 0.85 

SEGURO DE TAPA 1 
CANASTILLA PVC 1 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO PVC) 4 
TARRAJEO INTERIOR  4 
ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

 
F 

 
20% 

CÁMARA 
SECA O CAJA 
DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 1 

1 0.2 
SEGURO DE TAPA 1 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 
TARRAJEO INTERIOR  1 
ESTRUCTURA EXTERIOR 1 

G 5% TUBERÍA DE L Y R 3 3 0.15 
H 5% DADO DE CONCRETO  1 1 0.05 

PUNTAJE FINAL CAMARA DE REUNIÓN  1.65 
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Tabla 14 

Resumen puntaje obtenido en las cámaras rompe presión T6 del sistema Capulichayoq 

N° NOMBRE DE LA CRP-T6 PUNTAJE  

1 CÁMARA ROMPE PRESIÓN T6-1 1.75 

2 CÁMARA ROMPE PRESIÓN T6-2 1.52 

PUNTAJE FINAL CÁMARA ROMPE PRESIÓN T6 1.64 

 

Tabla 15 

Puntaje obtenido de la cámara rompe presión T6-1 del sistema Capulichayoq. 

 % 
INC. CÁMARA ROMPE PRESIÓN T6  

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T6-1   
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  
A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 1 1 0.05 

B 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

C 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 

1 1 0.05 

D 25% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA CRP- T6 1 1 0.25 

 
 
E 

 
 

30% 

 
 
CÁMARA 
HÚMEDA  

TAPA SANITARIA 3 

3 0.9 

SEGURO DE TAPA 1 

CANASTILLA PVC 4 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO 
PVC) 4 

TARRAJEO INTERIOR 4 

ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

TUBERÍA DE VENTILACIÓN 1 

 
F 

 
20% 

CAJA DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 1 

1 0.2 
SEGURO DE TAPA 1 

VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 

TARRAJEO INTERIOR  1 

ESTRUCTURA 1 

G 5% TUBERIA DE L Y R 4 4 0.2 

H 5% DADO DE CONCRETO 1 1 0.05 

PUNTAJE CÁMARA ROMPE PRESIÓN T6-1   1.75 
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Tabla 16 

Puntaje obtenido de la cámara rompe presión T6-2 del sistema Capulichayoq. 

 % 
INC. CÁMARA ROMPE PRESIÓN T6  

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T6-2  
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  
A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 1 1 0.05 

B 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

C 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 1 1 0.05 

D 25% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA CRP- T6 1 1 
0.25 

 
 
E 

 
 

30% 

 
 
CÁMARA 
HÚMEDA  

TAPA SANITARIA 3 

2.57 0.77 

SEGURO DE TAPA 1 
CANASTILLA PVC 4 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO PVC) 1 
TARRAJEO INTERIOR  4 
ESTRUCTURA EXTERIOR 4 
TUBERÍA DE VENTILACIÓN 1 

 
F 

 
20% 

CAJA DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 1 

1 0.2 
SEGURO DE TAPA 1 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 
TARRAJEO INTERIOR  1 
ESTRUCTURA 1 

G 5% TUBERIA DE L Y R 2 2 0.1 
H 5% DADO DE CONCRETO  1 1 0.05 

PUNTAJE CÁMARA ROMPE PRESIÓN T6-1   1.52 
 

Tabla 17 

Puntaje obtenido de la válvula de aire del sistema Capulichayoq. 

 % 
INC. VÁLVULA DE AIRE PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) X̅ x % INC.  

A 30% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA CAJA DE 
VÁLVULA DE AIRE 1 1 0.3 

B 10% TAPA SANITARIA 3 3 0.3 

C 25% 
ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULA DE 
AIRE 3 3 0.75 

D 15% TUBERÍA 4 4 0.6 
E 20% ACCESORIOS METÁLICOS 3 3 0.6 

PUNTAJE FINAL VÁLVULA DE AIRE 2.55 
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Tabla 18 

Puntaje obtenido de la válvula de purga del sistema Capulichayoq. 

 % 
INC. VÁLVULA DE PURGA PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 25% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  1 1 0.25 

B 10% TAPA SANITARIA 3 3 0.3 

C 25% 
ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULA DE 
PURGA 3 3 0.75 

D 15% TUBERÍA 4 4 0.6 
E 20% ACCESORIOS METÁLICOS 3 3 0.6 
F 5% DADO DE CONCRETO EN TUBERÍA DE SALIDA 1 1 0.05 

PUNTAJE FINAL VÁLVULA DE PURGA 2.55 
 

Tabla 19 

Puntaje obtenido del pase aéreo en la línea de conducción del sistema Capulichayoq. 

 % 
INC. PASE AÉREO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 35% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  1 1 0.35 

B 25% ESTRUCTURA DEL PASE AÉREO 3 3 0.75 

C 20% TUBERÍA 4 4 0.8 

D 20% ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL PASE AÉREO 1 1 0.2 

PUNTAJE FINAL PASE AÉREO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2.1 

 

Tabla 20 

Puntaje obtenido en la línea de conducción del sistema Capulichayoq. 

 % 
INC. LINEA DE CONDUCCION PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA 

A 50% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 1 1 0.5 

 
 
B 

 
 

50% 

 
 
COMO ESTÁ 
LA TUBERÍA 

TRAMO INICIAL 3 
3.33 1.67 TRAMO INTERMEDIO 4 

TRAMO FINAL 3 

PUNTAJE FINAL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2.17 
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Tabla 21 

Resumen puntaje obtenido de los reservorios del sistema Capulichayoq.  

N° NOMBRE DEL RESERVORIO PUNTAJE  

1 CAPULICHAYOQ 2.87 

2 NIWACHAYOQ 3.37 

PUNTAJE FINAL RESERVORIO 3.12 

 

Tabla 22 

Puntaje obtenido del reservorio Capulichayoq. 

 % 
INC. RESERVORIO 

RESERVORIO CAPULICHAYOQ 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA 
A 10% CERCO DE PROTECCIÓN 3 3 0.3 

B 10% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.1 

C 10% MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO 
PERIMÉTRICO 2 2 0.2 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL RESERVORIO 4 4 0.8 

 
 
E 

 
 

50% 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

TAPA SANITARIA DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 3 

2.94 1.47 

SEGURO DE TAPA SANITARIA EN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 4 

TAPA SANITARIA DE LA CAJA DE VALVULAS 3 
SEGURO DE TAPA SANITARIA EN LA CAJA DE 
VÁLVULAS 4 

ESTRUCTURA EXTERIOR DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 4 
ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULAS 4 
ESTRUCTURA INTERIOR DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 4 

CANASTILLA DE SALIDA 4 
TUBERÍA DE L Y R 3 
TUBO DE VENTILACIÓN 3 
BYPASS 1 
TUBERIA DE ENTRADA 4 
TUBERIA DE SALIDA 3 
TUBERIA DE DESAGÜE 3 
NIVEL ESTÁTICO 1 
DADO DE CONCRETO EN TUBERIA DE L Y R 1 
GRIFO DE ENJUAGUE 1 

PUNTAJE RESERVORIO 1 CAPULICHAYOQ 2.87 
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Tabla 23 

Puntaje obtenido del reservorio Niwachayoq. 

 

Tabla 24 

Resumen puntaje obtenido de los sistemas de cloración del sistema Capulichayoq.  

N° NOMBRE DEL SISTEMA DE CLORACIÓN PUNTAJE  

1 CAPULICHAYOQ 1.9 

2 NIWACHAYOQ 3.05 

PUNTAJE FINAL SISTEMA DE CLORACIÓN 2.48 

 % 
INC. RESERVORIO 

RESERVORIO NIWACHAYOQ 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA 
A 10% CERCO DE PROTECCIÓN 4 4 0.4 

B 10% ZANJA DE CORONACIÓN 4 4 0.4 

C 10% MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO 
PERIMÉTRICO 3 3 0.3 

D 20% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL 
RESERVORIO 4 4 0.8 

 
 
E 

 
 

50% 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

 

TAPA SANITARIA DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 3 

2.94 1.47 

SEGURO DE TAPA SANITARIA EN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 4 

TAPA SANITARIA DE LA CAJA DE VALVULAS 3 
SEGURO DE TAPA SANITARIA EN LA CAJA DE 
VÁLVULAS 1 
ESTRUCTURA EXTERIOR DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 4 
ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULAS 4 
ESTRUCTURA INTERIOR DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 4 

CANASTILLA DE SALIDA 4 
TUBERÍA DE L Y R 4 
TUBO DE VENTILACIÓN 3 
BYPASS 1 
TUBERIA DE ENTRADA 4 
TUBERIA DE SALIDA 4 
TUBERIA DE DESAGÜE 4 
NIVEL ESTÁTICO 1 
DADO DE CONCRETO EN TUBERIA DE L Y R 1 
GRIFO DE ENJUAGUE 1 

PUNTAJE RESERVORIO 2 NIWACHAYOQ 3.37 
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Tabla 25 

Puntaje obtenido del sistema de cloración Capulichayoq. 

 % 
INC. 

SISTEMA DE CLORACIÓN 
SIST. CLORACIÓN 
CAPULICHAYOQ 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

PROMEDIO 
(X̅) X̅ x % INC. 

A 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  1 1 0.2 
B 15% CASETA DE PROTECCIÓN 2 2 0.3 
C 20% TANQUE DE SOLUCIÓN MADRE 4 4 0.8 
D 5% TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN  1 1 0.05 
E 5% TUBO VISOR 1 1 0.05 
F 5% MULTICONECTOR 4 4 0.2 
G 10% RECIPIENTE REGULADOR DE CARGA CONSTANTE 1 1 0.1 
H 10% VÁLVULA FLOTADORA 1 1 0.1 
I 10% GRIFO PARA MEDIR CAUDAL DE GOTEO 1 1 0.1 

PUNTAJE SISTEMA DE CLORACIÓN CAPULICHAYOQ 1.9 
 

Tabla 26 

Puntaje obtenido del sistema de cloración Niwachayoq. 

 % 
INC. 

SISTEMA DE CLORACIÓN SIST. CLORACIÓN NIWACHAYOQ 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) X̅ x % INC. 

A 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  4 4 0.8 
B 15% CASETA DE PROTECCIÓN 4 4 0.6 
C 20% TANQUE DE SOLUCIÓN MADRE 4 4 0.8 
D 5% TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN  1 1 0.05 
E 5% TUBO VISOR 2 2 0.1 
F 5% MULTICONECTOR 4 4 0.2 

G 10% RECIPIENTE REGULADOR DE CARGA 
CONSTANTE 3 3 0.3 

H 10% VÁLVULA FLOTADORA 1 1 0.1 
I 10% GRIFO PARA MEDIR CAUDAL DE GOTEO 1 1 0.1 

PUNTAJE SISTEMA DE CLORACIÓN NIWACHAYOQ 3.05 
 

Tabla 27 

Puntaje obtenido de la línea de aducción del sistema Capulichayoq. 

 % 
INC. 

LINEA DE ADUCCIÓN PUNTAJE 
OBTENIDO 

PROMEDIO 
(X̅) 

X̅ x % 
INCIDENCIA  

A 50% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA LÍNEA DE 4 4 2 
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ADUCCIÓN 

B 50% COMO ESTÁ LA TUBERÍA 4 4 2 

PUNTAJE FINAL LÍNEA DE ADUCCIÓN  4 

 

Tabla 28 

Puntaje obtenido de la red de distribución del SAP Capulichayoq.  

 % 
INC. RED DE DISTRIBUCIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 50% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 4 4 2 

B 50% COMO ESTÁ LA TUBERÍA 4 4 2 

PUNTAJE FINAL RED DE DISTRIBUCIÓN 4 

 

Tabla 29 

Puntaje obtenido de la válvula de control del sistema Capulichayoq. 

 % 
INC. 

VÁLVULA DE CONTROL PUNTAJE 
OBTENIDO 

PROMEDIO 
(X̅) 

X̅ x % 
INCIDENCIA  

A 
 

30% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA CAJA DE 
VÁLVULA DE CONTROL 1 1 0.3 

B 
 

30% 
ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULA DE 
CONTROL 2 2 0.6 

C 20% TUBERÍA 3 3 0.6 

D 20% ACCESORIOS METÁLICOS 2 2 0.4 

PUNTAJE FINAL VÁLVULA DE CONTROL  1.9 

 

Anexo 4.3 Sistema de agua potable Llaullicancha (Acconhuaylla) 

Tabla 30 

Calculo del puntaje obtenido del indicador cobertura  

A1. COBERTURA 

ITEM DESCRIPCION VALOR UNIDAD 

1 N° de usuarios con servicio de agua potable 40 Hab. 

2 Población en el ámbito del proyecto 40 Hab. 
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A1 Cobertura  A/B > al 95% = 4 Puntos 

 

Tabla 31 

Calculo del puntaje obtenido del indicador cantidad  

A2. CANTIDAD 

ITEM DESCRIPCION VALOR UNIDAD 

1 Caudal total en la fuente 0.033  L/s 

2 Número de asociados 14 Asoc. 

3 Población servida 40 Hab. 

4 Dotación normada 80 L/p/d 

    

A) VOLUMEN OFERTADO  2.851 𝑚3 

B) VOLUMEN DEMANDADO  4.147  𝑚3 

A2 Cantidad   A < B = 2 Puntos 

 

Tabla 32 

Puntaje obtenido en la captación Q'uellocancha. 

 % 
INC. CAPTACIÓN 

Q'UELLOCANCHA  
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 1 1 0.05 

B 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 1 1 0.05 

C 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  1 1 0.05 

 
E 

 
15% 

CÁMARA DE 
LECHO FILTRANTE 

ALEROS DE REUNIÓN 1 
2 0.3 

SELLO DE PROTECCIÓN 3 

F 25% 
CÁMARA HÚMEDA 
O DE 
RECOLECCIÓN 

TAPA SANITARIA 3 

2 0.5 

SEGURO DE TAPA 1 
CANASTILLA PVC 1 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO 
PVC) 1 
TARRAJEO INTERIOR  3 
ESTRUCTURA EXTERIOR 3 

  TAPA SANITARIA 1 1 0.15 
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G 15% 
CÁMARA SECA O 
CAJA DE 
VÁLVULAS 

SEGURO DE TAPA 1 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 
TARRAJEO INTERIOR  1 
ESTRUCTURA EXTERIOR 1 

H 5% TUBERIA DE L Y R 1 1 0.05 
I 5% DADO DE CONCRETO  1 1 0.05 

PUNTAJE FINAL CAPTACIÓN  1.25 
 

Tabla 33 

Puntaje obtenido de la válvula de aire del sistema Llaullicancha. 

 % 
INC. VÁLVULA DE AIRE PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 
INC.  

A 30% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA CAJA DE 
VÁLVULA DE AIRE 1 1 0.3 

B 10% TAPA SANITARIA 1 1 0.1 

C 25% ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULA DE AIRE 2 2 0.5 
D 15% TUBERÍA 3 3 0.45 
E 20% ACCESORIOS METÁLICOS 1 1 0.2 

PUNTAJE FINAL VÁLVULA DE AIRE 1.55 
 

Tabla 34 

Puntaje obtenido de la línea de conducción del sistema Llaullichanca. 

 % 
INC. LINEA DE CONDUCCION PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDEN
CIA  

A 50% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 1 1 0.5 

 
 

B 

 
 

50% 

 
 
COMO ESTÁ LA 
TUBERÍA 

TRAMO INICIAL 4 
4 2 TRAMO INTERMEDIO 4 

TRAMO FINAL 4 
PUNTAJE FINAL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2.5 
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Tabla 35 

Puntaje obtenido del reservorio del sistema Llaullicancha. 

 % 
INC. RESERVORIO 

RESERVORIO LLAULLICANCHA 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA 
A 10% CERCO DE PROTECCIÓN 4 4 0.4 

B 10% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.1 

 
C 

 
10% 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO 
PERIMÉTRICO 3 3 0.3 

D 20% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL 
RESERVORIO 4 4 0.8 

 
 

E 

 
 

50% 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

 

TAPA SANITARIA DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 3 

1.88 0.94 

SEGURO DE TAPA SANITARIA EN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 1 

TAPA SANITARIA DE LA CAJA DE VALVULAS 1 
SEGURO DE TAPA SANITARIA EN LA CAJA DE 
VÁLVULAS 1 
ESTRUCTURA EXTERIOR DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 3 
ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULAS 1 
ESTRUCTURA INTERIOR DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 4 

CANASTILLA DE SALIDA 1 
TUBERÍA DE L Y R 4 
TUBO DE VENTILACIÓN 1 
BYPASS 1 
TUBERIA DE ENTRADA 3 
TUBERIA DE SALIDA 4 
TUBERIA DE DESAGÜE 1 
NIVEL ESTÁTICO 1 
DADO DE CONCRETO EN TUBERIA DE L Y R 1 
GRIFO DE ENJUAGUE 1 

PUNTAJE FINAL RESERVORIO LLAULLICANCHA 2.54 
 

Tabla 36 

Puntaje obtenido del sistema de cloración del sistema Llaullicancha. 

 % 
INC. 

SISTEMA DE CLORACIÓN 
SIST. CLORACIÓN 
LLAULLICANCHA 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

PROMEDIO 
(X̅) X̅ x % INC. 

A 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 1 1 0.2 
B 15% ESTRUCTURA / CASETA DE PROTECCIÓN 1 1 0.15 
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C 20% TANQUE DE SOLUCIÓN MADRE 4 4 0.8 
D 5% TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN  1 1 0.05 
E 5% TUBO VISOR 1 1 0.05 
F 5% MULTICONECTOR 1 1 0.05 

G 10% RECIPIENTE REGULADOR DE CARGA 
CONSTANTE 4 4 0.4 

H 10% VÁLVULA FLOTADORA 4 4 0.4 
I 10% GRIFO PARA MEDIR CAUDAL DE GOTEO 4 4 0.4 

PUNTAJE FINAL SISTEMA DE CLORACIÓN LLAULLICANCHA 2.5 
 

Tabla 37 

Puntaje obtenido de la línea de aducción del sistema Llaullicancha. 

 % 
INC. 

LINEA DE ADUCCIÓN PUNTAJE 
OBTENIDO 

PROMEDIO 
(X̅) 

X̅ x % 
INCIDENCIA  

A 50% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA LÍNEA DE 
ADUCCIÓN 1 1 0.5 

B 50% COMO ESTÁ LA TUBERÍA 4 4 2 

PUNTAJE FINAL LÍNEA DE ADUCCIÓN  2.5 

 

Tabla 38 

Puntaje obtenido de la red de distribución del SAP Llaullicancha. 

 % 
INC RED DE DISTRIBUCIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 50% 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 1 1 0.5 

B 50% COMO ESTÁ LA TUBERÍA 4 4 2 

PUNTAJE FINAL RED DE DISTRIBUCIÓN  2.5 

 

Anexo 4.4 Sistema de agua potable Choquepata (Masoccaca) 

Tabla 39 

Calculo del puntaje obtenido del indicador cobertura  

A1. COBERTURA 

ITEM DESCRIPCION VALOR UNIDAD 
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1 N° de usuarios con servicio de agua potable 84 Hab. 

2 Población en el ámbito del proyecto 84 Hab. 

    

A1 Cobertura  A/B > al 95% = 4 Puntos 

 

Tabla 40 

Calculo del puntaje obtenido del indicador cantidad  

A2. CANTIDAD 

ITEM DESCRIPCION VALOR UNIDAD 

1 Caudal total en la fuente 0.7  L/s 

2 Número de asociados 32 Asoc. 

3 Población servida 84 Hab. 

4 Dotación normada 80 L/p/d 

    

A) VOLUMEN OFERTADO  60.480  𝑚3 

B) VOLUMEN DEMANDADO  8.726  𝑚3 

A2 Cantidad   A > B = 4 Puntos 

 

Tabla 41 

Resumen puntaje obtenido en las captaciones del sistema Choquepata 

N° NOMBRE DE LA CAPTACIÓN PUNTAJE  

1 CHOQUEPATA 1 3.175 

2 CHOQUEPATA 2 2.66 

PUNTAJE FINAL CAPTACIÓN 2.92 
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Tabla 42 

Puntaje obtenido en la captación Choquepata 1– captación 1. 

 % 
INC. CAPTACIÓN 

CHOQUEPATA 1-CP 1 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 3 3 0.15 

B 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 3 3 0.15 

C 5% ZANJA DE CORONACIÓN 4 4 0.2 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 4 4 0.8 

 
E 

 
15% 

CÁMARA DE 
LECHO 
FILTRANTE 

ALEROS DE REUNIÓN 4 
4 0.6 

SELLO DE PROTECCIÓN 4 

 
 

F 

 
 

25% 

 
 
CÁMARA HÚMEDA 
O DE RECOLECCIÓN 

TAPA SANITARIA 4 

3.5 0.875 

SEGURO DE TAPA 4 
CANASTILLA PVC 4 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO 
PVC) 1 
TARRAJEO INTERIOR  4 
ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

 
G 

 
15% 

CÁMARA SECA O 
CAJA DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 1 

1 0.15 
SEGURO DE TAPA 1 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 
TARRAJEO INTERIOR  1 
ESTRUCTURA EXTERIOR 1 

H 5% TUBERÍA DE L Y R 4 4 0.2 
I 5% DADO DE CONCRETO  1 1 0.05 

PUNTAJE CAPTACIÓN 1 CHOQUEPATA 1 3.175 
 

Tabla 43 

Puntaje obtenido en la captación Choquepata 2 – captación 2. 

 % 
INC. CAPTACIÓN 

CHOQUEPATA 2-CP 2 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 3 3 0.15 

B 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 3 3 0.15 

C 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  1 1 0.2 
 

E 
 

15% 
CÁMARA DE 
LECHO FILTRANTE 

ALEROS DE REUNIÓN 4 4 0.6 
SELLO DE PROTECCIÓN 4 

   TAPA SANITARIA 4 3 0.75 
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F 25% CÁMARA HÚMEDA 
O DE RECOLECCIÓN 

SEGURO DE TAPA 4 
CANASTILLA PVC 1 
TUBERÍA DE REBOSE (CONO 
PVC) 1 
TARRAJEO INTERIOR  4 
ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

 
G 

 
15% 

CÁMARA SECA O 
CAJA DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 4 

3.4 0.51 
SEGURO DE TAPA 4 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 
TARRAJEO INTERIOR  4 
ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

H 5% TUBERIA DE L Y R 4 4 0.2 
I 5% DADO DE CONCRETO  1 1 0.05 

PUNTAJE CAPTACIÓN 2 CHOQUEPATA 2 2.66 
 

Tabla 44 

Puntaje obtenido de la cámara de reunión del sistema Choquepata 

 % 
INC. CÁMARA DE REUNIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  
A 5% CERCO DE PROTECCIÓN 1 1 0.05 

B 5% 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE 
PROTECCIÓN 1 1 0.05 

C 25% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  4 4 1 

D 5% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.05 

 
 

E 

 
 

30% 

 
 
CÁMARA 
HÚMEDA O DE 
REUNIÓN 

TAPA SANITARIA 3 

3.83 1.15 

SEGURO DE TAPA 4 
CANASTILLA PVC 4 
TUBERÍA DE REBOSE 
(CONO PVC) 4 
TARRAJEO INTERIOR  4 
ESTRUCTURA EXTERIOR 4 

 
F 

 
20% 

CÁMARA SECA O 
CAJA DE 
VÁLVULAS 

TAPA SANITARIA 1 

1 0.2 
SEGURO DE TAPA 1 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1 
TARRAJEO INTERIOR  1 
ESTRUCTURA EXTERIOR 1 

G 5% TUBERÍA DE L Y R 4 4 0.2 
H 5% DADO DE CONCRETO  1 1 0.05 

PUNTAJE FINAL CAMARA DE REUNIÓN  2.75 
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Tabla 45 

Puntaje obtenido del pase aéreo en la línea de conducción del sistema Choquepata. 

 % 
INC. PASE AÉREO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 35% IDENTIFICACION DE PELIGROS  1 1 0.35 

B 25% ESTRUCTURA DEL PASE AÉREO 3 3 0.75 

C 20% TUBERÍA 4 4 0.8 

D 20% ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL PASE AÉREO 4 4 0.8 

PUNTAJE FINAL PASE AÉREO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2.7 

 

Tabla 46 

Puntaje obtenido de la línea de conducción del sistema Choquepata. 

 % 
INC. LINEA DE CONDUCCION PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 50% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 4 4 2 

 
 

B 

 
 

50% 

COMO ESTÁ LA 
TUBERÍA 

TRAMO INICIAL 4 
4 2 TRAMO INTERMEDIO 4 

TRAMO FINAL 4 
PUNTAJE FINAL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 4 

 

Tabla 47 

Puntaje obtenido del reservorio del sistema Choquepata 

 % 
INC. RESERVORIO 

RESERVORIO CHOQUEPATA 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA 
A 10% CERCO DE PROTECCIÓN 4 4 0.4 

B 10% ZANJA DE CORONACIÓN 1 1 0.1 

C 10% MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO 
PERIMÉTRICO 3 3 0.3 

D 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 4 4 0.8 

 
 

E 

 
 

50% 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

 

TAPA SANITARIA DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 3 

3.31 1.66 SEGURO DE TAPA SANITARIA EN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 4 

TAPA SANITARIA DE LA CAJA DE VALVULAS 3 
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SEGURO DE TAPA SANITARIA EN LA CAJA 
DE VÁLVULAS 4 

ESTRUCTURA EXTERIOR DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 4 
ESTRUCTURA DE LA CAJA DE VÁLVULAS 3 
ESTRUCTURA INTERIOR DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 4 

CANASTILLA DE SALIDA 4 
TUBERÍA DE L Y R 4 
TUBO DE VENTILACIÓN 4 
BYPASS 4 
TUBERIA DE ENTRADA 4 
TUBERIA DE SALIDA 4 
TUBERIA DE DESAGÜE 4 
NIVEL ESTÁTICO 1 
DADO DE CONCRETO EN TUBERIA DE L Y R 1 
GRIFO DE ENJUAGUE 1 

PUNTAJE FINAL RESERVORIO CHOQUEPATA 3.26 
 

Tabla 48 

Puntaje obtenido del sistema de cloración del sistema Choquepata. 

 % 
INC. 

SISTEMA DE CLORACIÓN 
SIST. CLORACIÓN 
LLAULLICANCHA 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

PROMEDIO 
(X̅) X̅ x % INC. 

A 20% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 4 4 0.8 
B 15% CASETA DE PROTECCIÓN 1 1 0.15 
C 20% TANQUE DE SOLUCIÓN MADRE 4 4 0.8 
D 5% TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN  4 4 0.2 
E 5% TUBO VISOR 2 2 0.1 
F 5% MULTICONECTOR 4 4 0.2 

G 10% RECIPIENTE REGULADOR DE CARGA 
CONSTANTE 4 4 0.4 

H 10% VÁLVULA FLOTADORA 1 1 0.1 
I 10% GRIFO PARA MEDIR CAUDAL DE GOTEO 4 4 0.4 

PUNTAJE FINAL SISTEMA DE CLORACIÓN CHOQUEPATA 3.15 
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Tabla 49 

Puntaje obtenido de la línea de aducción del sistema Choquepata. 

 % 
INC. 

LINEA DE ADUCCIÓN PUNTAJE 
OBTENIDO 

PROMEDIO 
(X̅) 

X̅ x % 
INCIDENCIA  

A 50% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  4 4 2 

B 50% COMO ESTÁ LA TUBERÍA 4 4 2 

PUNTAJE FINAL LÍNEA DE ADUCCIÓN  4 

 

Tabla 50 

Puntaje obtenido de la red de distribución del SAP Choquepata. 

 % 
INC. RED DE DISTRIBUCIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 
PROMEDIO 

(X̅) 
X̅ x % 

INCIDENCIA  

A 50% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  4 4 2 

B 50% COMO ESTÁ LA TUBERÍA 4 4 2 

PUNTAJE FINAL RED DE DISTRIBUCIÓN  4 

 


