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Presentación 

Señores miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 

Filial Lima Este, pongo a vuestra disposición la Tesis titulada: “Gestión Ambiental y 

efluentes domésticos del río Huaycoloro, Estación de muestreo E-17, Santa María de 

Huachipa, 2017”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

César Vallejo; a fin de optar el grado de: Maestro en Gestión Pública. 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación existente entre la gestión 

ambiental del Estado y los efluentes domésticos vertidos en el cauce del río Huaycoloro, 

identificándose como un punto de referencia la estación de muestreo E-17, ubicado en el 

distrito de Santa María de Huachipa, del periodo 2017. El estudio se compone de seis 

capítulos, según el protocolo y estructura propuesta por la Universidad César Vallejo. 

El capítulo I presenta la realidad problemática de los vertimientos domésticos y sus efectos 

en los cauces de ríos y otros cuerpos de agua a nivel mundial y local; así como, los 

antecedentes de investigación en el ámbito nacional e internacional, los fundamentos 

científicos y teorías diversas respecto de las variables bajo las cuales se sustenta el estudio, 

sus dimensiones e indicadores. Asimismo, la justificación e importancia de la investigación, 

el planteamiento del problema, sus objetivos e hipótesis de estudio. 

En el capítulo II se aborda la metodología de la investigación utilizada en el estudio, el tipo 

y diseño de investigación, la Operacionalización de variables, la población y determinación 

de la muestra y muestreo; las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad, procedimiento utilizado, el método de análisis de datos y aspectos éticos. 

El capítulo III muestra el resultado de la estadística descriptiva e inferencial, obtenidos en 

base a los instrumentos de medición aplicados; las pruebas y el análisis de resultados de la 

hipótesis propuesta y del método Chi Cuadrado aplicado. El capítulo IV aborda la discusión 

de los resultados obtenidos en el capítulo anterior. En el capítulo V se exponen las 

conclusiones arribadas en el estudio y en el capítulo VI se formula las recomendaciones de 

la investigación. Por último, se presenta el material bibliográfico utilizado y la 

documentación que conforma el anexo correspondiente. 

El autor 
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RESUMEN 

 

El río Huaycoloro es el último tributario del Rímac, en su cauce cerca de su confluencia, 

existe un vertimiento de efluentes de origen doméstico identificado como estación de 

monitoreo E-17, que proviene del distrito de Santa María de Huachipa, Etapa 2, a través del 

cual y de tiempo atrás, viene contaminando el cauce del río, agravando aún más el hecho, la 

contaminación ocasionada por el vertimiento de residuos orgánicos y sólidos originados por 

las actividades humanas de las poblaciones asentadas a lo largo de sus riberas. La 

investigación centra su análisis en la contaminación ocasionada por estos vertimientos, 

considerando como variables de estudio para tal fin, la gestión ambiental y los efluentes 

domésticos, proponiendo establecer una relación de dependencia entre ambas variables. 

 

La investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental, corte transversal; según su 

propósito es descriptiva – correlacional. Como técnica de recolección de datos se utilizó la 

encuesta y como instrumento el cuestionario, que fue aplicado a las personas que se 

consideraron en la muestra. El resultado obtenido respecto del nivel de correlación de 

dependencia entre variables, aplicando la prueba de Chi-Cuadrado, arroja una valor 

estadístico significativo = 0 (p < 0,05), que permite concluir que existe una relación de 

dependencia y/o asociación entre la variable gestión ambiental y la variable efluentes 

domésticos, así como de sus componentes residuos orgánicos y sólidos. Las evidencias 

estadísticas permiten establecer que el proceso de gestión ambiental se encuentra en proceso 

de desarrollo, así como el plan de manejo ambiental en proceso de implementación.   

  

 

Palabras claves: Gestión ambiental, Efluentes domésticos, residuos orgánicos, río 

Huaycoloro 
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ABSTRACT 

 

The Huaycoloro River is the last tributary of the Rímac, in its channel near its confluence, 

there is a dumping of effluents of domestic origin identified as an E-17 monitoring station, 

which comes from the Santa María de Huachipa district, Stage 2, through Of which and from 

time ago, it has been contaminating the riverbed, further aggravating the fact, the pollution 

caused by the dumping of organic and solid waste caused by the human activities of the 

populations settled along its banks. The research focuses its analysis on the pollution caused 

by these discharges, considering environmental management and domestic effluents as study 

variables for this purpose, proposing to establish a dependency relationship between both 

variables 

 

The research was basic, non-experimental, cross-sectional; according to its purpose it is 

descriptive - correlational. The survey was used as a data collection technique and the 

questionnaire as an instrument, which was applied to the people considered in the sample. 

The result obtained with respect to the level of correlation of dependence between variables, 

applying the Chi-Square test, yields a significant statistical value = 0 (p <0.05), which allows 

to conclude that there is a relationship of dependence and / or association between the 

environmental management variable and the domestic effluent variable, as well as its organic 

and solid waste components. Statistical evidence allows establishing that the environmental 

management process is in the process of development, as well as the environmental 

management plan in the process of implementation. 

 

 

Keywords:  Environmental management, Domestic effluents, organic waste, 

Huaycoloro river 
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I. INTRODUCCIÓN 

Lima es la segunda ciudad más grande del mundo que se ubica en un desierto, pero a 

diferencia de El Cairo, no cuenta con un gran río ni reservas de agua (Fundación Futuro 

Latinoamericano (FFLA), 2015). El agua es un recurso imprescindible y principal fuente 

para que exista vida en la Tierra. La escasez de este recurso y evitar su contaminación será 

uno de los grandes retos que afrontará la humanidad en el futuro. 

En el mundo, los países orientan sus políticas de desarrollo en proveer y garantizar 

la disponibilidad de agua potable y servicios de saneamiento como un derecho inalienable 

del ser humano, mediante una gestión sólida y sostenible del recurso hídrico y del medio 

ambiente. No obstante, un estudio de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos (2019), refiere que 2,100 millones de personas en 2015 no tenían acceso 

a un agua segura y disponible en su hogar, y 4,500 millones carecían de un eficiente servicio 

de saneamiento (UNESCO World Water Assessment Programme, 2019). 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima un incrementó de 7,700 millones 

de habitantes del planeta en 2019, a 9,700 millones en el año 2050 (United Nations, 2019). 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2017, sobre un informe realizado 

con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), menciona que 3 de 10 

personas en el planeta, no tenían acceso al agua segura en sus viviendas, y, la falta de un 

servicio de saneamiento seguro afectaba a 6 de cada 10 personas; concluyendo que entre las 

poblaciones urbanas y rural aún persisten enormes desigualdades (World Health 

Organization, 2017). 

La principal causa de la contaminación de ríos, lagos y mares del planeta es la 

actividad humana (Latin American polis magazine, 2006). En ciudades y zonas no urbanas 

de los países del mundo, se originan por falta o inadecuado tratamiento de las aguas 

utilizadas antes de su descarga al medio ambiente y cuerpos receptores. La Unesco estima 

en 80% las aguas residuales que no reciben un tratamiento adecuado y retornan al 

ecosistema, contaminando sus fuentes superficiales, subterráneas y propio suelo, siendo a 

menudo el océano su destino final (United Nations World Water Assessment Programme, 

2017); estos vertimientos tienen consecuencias adversas en la salud de las personas y 

desfavorables impactos ambientales por degradación de los cuerpos de agua y ecosistemas, 

con posibles consecuencias en las “actividades económicas” (p.40). 
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La contaminación de las fuentes de agua por causa de las aguas residuales, conocida 

también como aguas servidas o efluentes (United Nations World Water Assessment 

Programme, 2017), es reconocida ya como un problema mundial. 

Esta problemática se replica en nuestro país. El estudio sobre el diagnóstico de 

Plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar) bajo el ámbito de gestión de las prestadoras 

de servicio de saneamiento, refiere que el Perú, a julio 2014, cuenta con 204 Ptar, de este 

grupo, cinco (5) Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS): Grau S.A. 

(Piura), Epsel S.A. (Chiclayo), Sedapal (Lima), ATUSA (Servicios de Saneamiento 

Tumbes) y Sedalib (Trujillo), concentraban el 63% del total de Ptar del país. El diagnóstico 

estima además, en 17,5 millones los habitantes que a diciembre 2013, contaban con agua 

potable y en 16 millones con alcantarillado. El estudio considera también, que 2,59 millones 

de efluentes en promedio, se descargan cada día en las redes de alcantarillado de las EPS; 

estimando al periodo referido, que 238,000 m3/día de agua residual generada no eran 

captados en los sistemas de alcantarillado. De igual manera, de 253 localidades bajo la 

administración de las EPS, 164 localidades vierten sus aguas residuales en los sistemas de 

alcantarillado, para su conducción hacia una Ptar; mientras que las 89 localidades 

remanentes no cuentan con tratamiento de aguas servidas, siendo que los efluentes de estas 

localidades se descargan directamente a los cuerpos y fuentes de aguas, quebradas, pampas, 

entre otros (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), 2016). 

El ámbito de operación de las EPS es el sector urbano (Sunass, 2016). En ese sentido, 

lo descrito en el párrafo anterior, no incluye el vertimiento de aguas residuales o efluentes 

provenientes de los centros poblados, urbanos y/o rurales, ajenos al ámbito de influencia de 

las EPS, las cuales no tienen instalaciones adecuadas para tratar los efluentes, revelando esta 

situación, que los efluentes generados en estos centros poblados son vertidos directamente 

al medio ambiente (cuerpos de agua, canales de drenaje, quebradas y/o suelos, etc.). La 

contaminación de suelos es otro problema de contaminación por efluentes, afecta su 

biodiversidad y potencialmente su uso agrícola (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, 2018). 
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Lima ciudad capital, tiene 43 distritos y una población estimada a noviembre 2018, 

en 8’574,974 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), 2018). El 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), está a cargo de la 

administración de los servicios de saneamiento y tratamiento de sus aguas, tiene 21 Ptar que 

operan bajo su administración y 02 Ptar concesionadas (Taboada y La Chira). En 2018, el 

servicio realizó un tratamiento estimado de 3,679 m3/s de aguas residuales en las 21 Ptar a 

su cargo, que sumado al volumen tratado en las plantas concesionadas, logró un 92% de 

tratamiento final de aguas servidas que produce la capital (Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima (Sedapal), 2018). 

Existe una brecha aún por cubrir en el tratamiento de aguas servidas que la ciudad 

genera, cuyo último destino es el mar y playas del litoral. Los volúmenes referidos, 

pertenecen a caudales de aguas servidas trasladadas a través de redes y/o tuberías de 

alcantarillado del servicio público hacia las Ptar, para su tratamiento y disposición final. 

De otro lado, las fuentes superficial y subterránea que abastecen el recurso hídrico a 

Lima y Callao, provienen de las cuencas del Rímac, Chillón y Lurín. Se originan en los 

Andes centrales y glaciares ubicados sobre los 4,500 a 5,500 msnm. Las cabeceras de las 

cuencas son montañosas y, la parte media y baja, con predominio agrícola, industrial y 

urbano, presenta moderada inclinación al mar (Rodríguez, et al., 2013). 

El abastecimiento del recurso hídrico de la ciudad capital se distribuye de la siguiente 

manera: río Rímac (17%), Chillón (3%) y Lurín (3%); el abastecimiento depende en gran 

medida del trasvase de la cuenca del río Mantaro, que pertenece a la vertiente Amazónica 

(60%) y de fuentes de aguas subterráneas (15%) administrados por Sedapal, no obstante, 

diversos estudios han revelado que la explotación de esta última fuente viene ocasionando 

la disminución progresiva del nivel de la napa freática (FFLA, 2015). 

Por tanto, el río Rímac es el principal aportante que provee el recurso agua a la ciudad 

de Lima, sin embargo, presenta a lo largo de toda su cuenca, un alto grado de contaminación 

no sólo del cauce, por donde discurren sus aguas, y del medio ambiente, que daña la flora y 

fauna de su medio ecologico, sino tambien, afecta la salud de las personas que indirectamente 

hacen uso y consumo de sus aguas. 
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Las causas de su contaminación son diversas, desde un crecimiento urbano no 

planificado a lo largo de su cuenca y cerca de sus riberas, como consecuencia de migraciones 

masivas en la decada de 1950 que generó reducción de áreas agrícolas y el asentamiento de 

viviendas informales, que vierten sus desagües, basura y residuos domésticos, desmontes, 

etc., directamente al cauce del río Rimac; por actividad minera y existencia de plantas 

concentradoras de minerales en las partes altas del río Rímac; actividades agricolas e 

industriales mineras que vierten sus efluentes sin ningún tratamiento en su cuenca media; 

existiendo un elevado porcentaje de área urbana en su parte baja, producto del crecimiento 

metropolitano de la ciudad (USAID From the American People, 2017). Asimismo, el estudio 

señala que entre el puente Huachipa y la Ptap La Atarjea, se ubica la quebrada Huaycoloro 

con el río del mismo nombre (Figura 1), que recibe los efluentes de tipo industrial y 

doméstico, de procedencia principalmente informal, contaminando el cauce del río con 

“cromo, arsénico, plomo, hierro, y coliformes termotolerantes” (p.6). 

 

 
Figura 1. Ubicación de estación de monitoreo E-17, en el río Huaycoloro. Esquema del Pte. 

Huachipa, C.Central, Km 9.5, hasta las Bocatomas 1 y 2 de la Planta de La Atarjea. 

Fuente: Google Earth (2019) 

 

El río Huaycoloro, ubicado en el recién creado distrito de Santa María de Huachipa, 

mejor conocido como “Huachipa”, es el último tributario del río Rímac, y confluye sus 

efluentes con los del Rímac, a poca distancia de las bocatomas de captación de la Ptap La 

Atarjea, planta donde se realiza el proceso de potabilización del agua potable que luego será 

 
 

 

Pte. 

Huachipa 
 

E-17 

Ptap 

La Atarjea 

MR-3 

Río Huaycoloro 

Río Rímac 
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conducida y distribuida a los población de la capital. El distrito de Huachipa, antes 

denominado Centro Poblado Santa María de Huachipa, tiene un área de 12’485,688.41 m2, 

y una población estimada en 31,890 habitantes; limita con los distritos de Lurigancho-

Chosica y San Juan de Lurigancho (Norte); Lurigancho-Chosica, Chaclacayo y Ate (Este); 

El Agustino, Santa Anita y Ate (Sur); y, El Agustino, Santa Anita y San Juan de Lurigancho 

(Oeste), fue reconocido como centro poblado en 1992 (Congreso de la República, 2018). 

Diversas investigaciones, estudios y publicaciones han abordado el problema de la 

contaminación del río Huaycoloro, originado por actividad minera, industrial y/o doméstica, 

que se realiza a lo largo de su quebrada, que descarga sus efluentes directamente al cauce 

del Rímac sin ningún tratamiento; y, por vertimientos de residuos sólidos, debido a su uso 

tambien como botadero de residuos que provienen de la ciudad, y agravan aún mas, la 

contaminación de los ríos de la capital. 

La autoridad sanitaria responsable de la vigilancia de los recursos hídricos, señala 

cuatro (4) estaciones de monitoreo establecidas en la quebrada del río Huaycoloro, para la 

evaluación de riesgos ambientales, ubicados en los puentes: Santa Rosa (E-01), Los Laureles 

(E-02) y Cementerio Campo Fé (E-03); y, la estación de monitoreo ubicada a 50 metros 

antes de desembocar al río Rímac (E-17). Esta última estación (E-17), recibe el vertimiento 

de aguas residuales del canal Santa María de Huachipa (Dirección General de Salud 

Ambiental (Digesa), 2008). 

El Comercio, diario de circulación nacional, señala en un reportaje, como “daño 

ambiental” al registro de metales, desagües industriales y contaminación encontrados en la 

Ptar La Atarjea, que provienen de la quebrada del río Huaycoloro, y, de empresas que arrojan 

sus residuos industriales sin ningún tratamiento en el afluente del Rímac, entre ellas: Gloria 

S.A., Curtiembre Tauro, Curtiembre Titan S.A., Aldaba (Calzado), Curtiembre Mantaro 

S.A., Deka Plastics S.A.C. (Reciclaje), Lava Jeans S.A. (Lavandería), Yoaan E.I.R.L. 

(Calzado), Corporación Vicky Car S.A.C. (Lavandería) y Compañía Cervecera Ambev Perú 

S.A.C; que, pese a su prohibición, es necesario ejercer su fiscalización (El Comercio, 2011). 

El Perú cuenta con normativas impulsadas para la conservación de los recursos 

hídricos. El Estado establece la Política Nacional del Ambiente (Constitución Política del 

Perú, 1993). Cumple diversos roles orientados a garantizar, a través de sus organismos 

competentes y autoridades gubernamentales sectoriales, el cumplimiento de sus normativas, 
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efectuando el encargo –entre otros– de evaluar, supervisar, de control, amonestación y/o 

sanción aplicable en materia ambiental, para erradicar o mitigar los daños al medio ambiente. 

La Autoridad Nacional del Agua, ente rector del Sistema Nacional de Gestión de 

Recursos Hídricos, como máxima autoridad técnica normativa en materia de recursos 

hídricos, despliega diversas acciones para asegurar la calidad del agua en los cuerpos 

naturales e infraestructura pública (Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2010). 

Digesa, en su evaluación de calidad sanitaria y ambiental del río Huaycoloro (2011), 

recomienda que las entidades ambientales competentes, cuyo fin es controlar y fiscalizar el 

vertimiento de efluentes de aguas residuales industriales y domésticas, les corresponde 

identificar los responsables de las descargas de estos desagües que ocasionan un impacto 

negativo de las aguas del cuerpo receptor,  y dar a conocer esta información a la población 

para su utilización en el empleo de las aguas que provienen de los cuerpos contaminados, 

sea para uso y/o consumo humano, riegos agrícolas, comercio, servicios higiénicos u otros 

(Digesa, 2012). 

La investigación permite establecer un problema de contaminación ambiental muy 

grave como consecuencia de la contaminación del río Huaycoloro, originado por la descarga 

de aguas residuales, y, para el caso particular de la investigación, por el vertimiento de 

efluentes domésticos a lo largo de toda su quebrada; que a su vez incrementa el nivel de 

contaminación del río Rímac, principal suministro del recurso hídrico de la capital. No 

obstante, el Estado no cumple su rol y objetivo primordial en la materia, que es preservar y 

garantizar la conservación de las fuentes de agua de la ciudad. 

 

Los hechos expuestos en el presente estudio, permiten al investigador formular los siguientes 

problemas: 

Problema principal: 

¿De qué manera se relaciona la gestión ambiental con los efluentes domésticos del río 

Huaycoloro, Estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa? 
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Problemas secundarios: 

Problema secundario 1 

¿De qué manera se relacionan la gestión ambiental y los residuos orgánicos del río 

Huaycoloro, Estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa? 

Problema secundario 2 

¿De qué manera se relacionan la gestión ambiental y los residuos sólidos del río Huaycoloro, 

Estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa? 

 

La presente investigación tiene su origen en la constante y creciente contaminación del río 

Huaycoloro, ocasionada por la actividad poblacional e industrial, asentada a lo largo de toda 

su quebrada, que descargan sus aguas residuales o efluentes directamente al cauce del río, 

contaminando y afectando su ecosistema acuático y terrestre. Los vertimientos en el río 

Huaycoloro, por ser tributario, incrementa el nivel de contaminación del Rímac, exponiendo 

a la población a contraer enfermedades de tipo diarreicas, gastrointestinales, entre otras 

(World Health Organization, 2019). 

El estudio centra su atención, en los efluentes de tipo doméstico que descarga sus 

aguas en el río Huaycoloro, a escasos 50 metros antes de su afluencia con el Rímac, a través 

del ducto de descarga existente que corresponde a la estación de monitoreo (E-17), ubicado 

en la Etapa 2, de la urbanización Santa María de Huachipa, del mismo distrito. Asimismo, 

el estudio aportará elementos de control que permitirá a las autoridades involucradas y 

competentes, supervisar y ejercer un mejor rol fiscalizador a fin de reducir y/o mitigar el 

vertimiento de los efluentes de origen doméstico, sensibilizando a la población del distrito 

Santa María de Huachipa, respecto de la importancia y del grave daño ambiental que se 

ocasiona al cauce del río Huaycoloro y Rímac. 

El deterioro ambiental de la quebrada y río Huaycoloro que desembocará en el 

Rímac, plantea una gran amenaza en la sanidad de la población y los ecosistemas que 

dependen de sus aguas, perjudicando su medio acuático, húmedo y terrestre. Por tal motivo, 

el estudio persigue determinar si la gestión ambiental del Estado, como parte de la gestión 

pública y a través de organismos competentes, centra su atención en hacer cumplir con 



 
 

19 
 

eficacia, la labor de control y fiscalización ambiental esperada y encomendada a sus 

autoridades (Robinson, 2015). 

Revelar esta problemática y su investigación, tiene por finalidad dar a conocer y 

promover alternativas de solución para erradicar y/o mitigar el impacto ambiental del río 

Huaycoloro, como consecuencia del vertimiento de efluentes domésticos en la zona de 

estudio, así como, disuadir a los sectores y población involucrada, en el control y 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. 

En ese sentido, el objeto del estudio procura establecer la relación entre la gestión 

ambiental de aguas residuales y el vertimiento de efluentes de origen doméstico en el río 

Huaycoloro, por residuos orgánicos y/o sólidos; para tal fin, el investigador propone la 

relación de las dos variables planteadas, y la siguiente formulación: 

Objetivo general: 

Establecer la relación existente entre la gestión ambiental y los efluentes domésticos del río 

Huaycoloro, Estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 2017 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1 

Determinar la relación existente entre la gestión ambiental y los residuos orgánicos del río 

Huaycoloro, Estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 2017. 

Objetivo específico 2 

Determinar la relación existente entre la gestión ambiental y los residuos sólidos del río 

Huaycoloro, Estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 2017. 

Asimismo, a fin de alcanzar el objetivo propuesto, el investigador plantea las siguientes 

suposiciones: 

Hipótesis principal: 

Existe relación de la gestión ambiental con los efluentes domésticos del río Huaycoloro, 

Estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 
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Hipótesis secundaria: 

Hipótesis secundaria 1 

Existe relación entre la gestión ambiental y los residuos orgánicos del río Huaycoloro, 

Estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 

Hipótesis secundaria 2 

Existe relación entre la gestión ambiental y los residuos sólidos del río Huaycoloro, Estación 

de muestreo E-17, Santa María de Huachipa 

 

Los aspectos que inciden en la contaminación de las fuentes de agua en un sistema hídrico 

son diversos (Green Facts - Facts on Health and the Environment, 2008), por tanto, es 

importante que el Estado ejerza controles efectivos a fin de prevenir el daño y alteración de 

los ecosistemas ocasionado por los vertimientos de efluentes domésticos. Por ello, como 

antecedentes del estudio propuesto, el investigador plantea las siguientes referencias 

bibliográficas: 

Organización Mundial de la Salud y ONU-HABITAT (2018) menciona en su estudio 

realizado en 79 países, que el 59% de efluentes domésticos son tratados de manera adecuada, 

el agua no tratada representa un peligro para los ecosistemas y salud de la población; así, 

implementar una gestión de aguas residuales, con mayor y mejor tratamiento, contribuye al 

logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para mejorar la 

calidad del recurso, debe identificarse además, las potenciales fuentes de contaminación, 

divulgandose esta data e informaciones a las poblaciones. La gestión ambiental debe 

potenciar las aguas residuales como recurso reutilizable de agua, energía, nutrientes y otros 

subproductos recuperables para el uso de algunas comunidades, promoviendo la 

reutilización de las aguas residuales para su uso en servicios públicos, agricultura e 

industrial, de manera segura. 

Espinoza (2016) en su tesis sobre la planificación de una auditoría ambiental como 

instrumento de política ambiental del municipio de Copándaro, señaló que un objetivo de 

esta auditoría es impulsar el fortalecimiento de la gestión municipal, que consiste en el 

desarrollo y cumplimiento de programas, instrumentos normativos y técnicos, para una 
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correcta toma de decisión preventiva y control ambiental; definiendo este tipo de auditoría 

como un instrumento confiable de gestión, para identificar áreas ambientales críticas de las 

operaciones de una organización. Es una herramienta efectiva y confiable, que permite 

obtener beneficios ambientales y fomentar el cumplimiento del marco legal. 

Samboni, Carvajal & Escobar (2007) en su investigación de indicadores de calidad 

del agua, señaló que estos valores permiten evaluar la calidad el recurso hídrico. Las más 

usadas son: pH, oxígeno, Demanda bioquímica de oxígeno (DBO), nitrógeno, fosfatos y 

solidos totales (ST). El analisis de indicadores es propio de cada región, su determinación es 

útil para la toma de decisiones, no puede por tanto generalizarse, pudiendo inducir en este 

caso a error. Los indicadores son una opción valida para interpretar los parámetros fisicos, 

químicos y microbiológicos de una muestra de agua. 

Cavero (2018) en su investigación sobre Ptar domésticas en el litoral peruano, utilizó 

un método cuantitativo para su investigación, diseño no experimental, descriptivo y 

transversal; aplicó el método de escala de Likert y un cuestionario de 24 preguntas como 

instrumento. El resultado, según DS 015-2015-Minan, revela 37% de nivel deficiente y 

43,5% de nivel regular, respecto del estándar de calidad ambiental (ECA) previsto. 

Torre (2018) en su tesis sobre el Diseño y análisis ambiental de una Ptar en la ciudad 

de Huaraz, menciona la reutilización de aguas servidas como alternativa para el tratamiento 

de aguas residuales ante el agotamiento y escasez de las fuentes naturales de agua, refiriendo 

que sólo el 32% de aguas servidas recibe tratamiento en el Perú; proponiendo para la ciudad 

de Huaraz una Ptar, que reduzca la contaminación del río Santa y mejore la calidad de vida 

de sus habitantes. Para el análisis de gestión ambiental, se propuso una metodología de 

análisis y comparación de los impactos ocasionados por la implementación de una nueva 

Ptar. Los resultados revelaron que el diseño de planta propuesto cumplió favorablemente 

con lo previsto en las normas peruana y europea. La planta permite obtener lodos residuales 

para su uso orgánico como biocombustible, humus o fertilizante para agricultura, u otros; y, 

su utilización inorgánica, como material para relleno sanitario controlado. Las aguas tratadas 

pueden ser utilizadas para riego. El resultado muestra una reducción de 55.5% del nivel de 

eutrofización en época de estiajes y 13.7% en época de lluvias. 

 



 
 

22 
 

Vásquez & Chenta (2018) en su estudio de agua residual doméstica y su impacto 

ambiental y social en un sector de Moyobamba, cuyo objetivo fue determinar las 

característica del impacto ocasionado por las descargas de efluentes del sector Juan Antonio. 

Se utilizó un diseño de investigación descriptivo simple, utilización de encuestas y el uso de 

analisis de muestras de agua. Se tomó muestras de agua residuales del río Mayo, cuerpo 

receptor de los efluentes, para el analisis de parámetros fisico, quimico y biológicos, como: 

Temperatura, pH, DBO5, DQO, ST, SST, Aceites y grasas, y coliformes termotolerantes, 

comparando el resultado obtenido con los ECAs y LMPs, permitidos en la normativa 

ambiental. El resultado del analisis determinó que los efluentes domésticos que se vierten al 

río Mayo impactan negativamente en el ecosistema del lugar, y, afectan el entorno social, 

por el riesgo potencial de afectación de la salud pública y daño de los cultivos cercanos al 

río. 

Adrianzén, Farfán, & Gives (2015) en su investigación de Gestión de la EPS Grau  y 

la  política del sector, respecto del tratamiento y acumulación final de efluentes en la región 

Piura, refiere que no se cumplió la meta propuesta al 2015, en el Plan Nacional de 

Saneamiento (PNS) 2006-2015, para el tratamiento del 100 % de aguas servidas bajo 

administración de la EPS (urbano), identificandose problemas de gestión en su 

implementación, entre otros. El fin del estudio era generar una propuesta de mejora de 

gestión de la EPS Grau para tratamiento y disposición de efluentes; existiendo desface entre 

las metas planteadas en el PNS, la Ley de Recursos Hídricos y la Ley del Ambiente, estas 

últimas implementadas en el periodo 2009 y 2010. El estudio menciona que el tratamiento 

de efluentes no está integrado, no es prioritario y no tiene recursos humanos suficientes, no 

por cantidad sino por competencia; señala que el proceso de gestión es integrador, involucra 

todas las instancias y debe existir conexión entre sus lineamientos internos. Concluye que la 

EPS Grau S.A. no tiene un proceso de gestión adecuado, recomendando mejorar las 

estratégias de comunicación, sensibilizar la importancia del tratamiento y realizar 

coordinaciones con las autoridades competentes para la asignación presupuestal requerida. 

Olguín & Villegas (2014) sobre la calidad del recurso hídrico en la cuenca del río 

Chancay-Huaral, identifica 38 puntos de contaminación de fuentes de agua; la 

contaminación puede ser: por vertimiento doméstico e industrial sin tratamiento previo; 

botaderos y/o acumulación de desechos urbanos en el lecho de los cuerpos de agua; 

identificando el estudio las causas de su contaminación y propone acciones para su 
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salvaguarda y recuperación. Como resultado de las evaluaciones, se tiene que los parámetros 

analizados para corroborar la calidad del agua superficial, según lo establecido en los ECA, 

están dentro de los rangos normales, con excepción de los parámetros pH y Zinc. 

Para el presente estudio, el investigador ha planteado las bases y marco teórico siguientes: 

Gestión Ambiental 

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245 

(2005) define en su artículo 7, como un proceso constante, encaminado a conducir y cautelar 

la conservación de los recursos concernientes con los fines de la Política Nacional 

Ambiental, en beneficio de la población, mejora en operaciones económicas y de espacios 

urbanos y rural, así como en la preservación del patrimonio natural del país, entre otros. 

Gestión de aguas residuales 

United Nations World Water Assessment Programme (2017), define las aguas servidas como 

un recurso aprovechable que puede convertirse con una adecuada gestión, en un sosten 

importante en la economía de los paises, y conlleva otros beneficios sociales y cuidado del 

medio ambiente, derribando el concepto que el agua servida debe eliminarse y reconocerse 

como un recurso aprovechable. La gestión de aguas residuales se enmarca en los Objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que respalda el control y mejora en la 

gestión, tratamientos de aguas y disminución de la contaminación que redundan en la calidad 

del recurso hídrico (p.viii). 

Efluentes domésticos 

United Nations World Water Assessment Programme (2017) define los efluentes domésticos 

en “aguas negras (excremento, orina y lodos fecales) y aguas grises (aguas servidas de lavado 

y baño)” (p.17). 

Ercilio, Rodríguez, Cabel, Ortiz, Noriega y Tejada (2005) señala que según su 

procedencia, las aguas residuales pueden ser: cloacales, negras, desagües o líquidos 

cloacales. Las menciona también como aguas servidas, y las define como efluentes que han 

sido usados en viviendas, establecimientos comerciales e industriales, y que pueden recibir 

carga orgánica e inorgánica. Refiere además, que el efluente es un “líquido que sale de un 

proceso de tratamiento de aguas. Si no hay especificaciones adicionales, podrá entenderse 

como “efluente de aguas residuales”. (p.236) 
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Aguas residuales 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (2010) menciona en su artículo 88, las aguas 

residuales como superficiales, de desagües o filtración, que retornan luego de su utilización. 

El artículo 131.a, refiere las aguas residuales como aquellas impactadas por el ser humano, 

alteradas en su composición y descargadas al medio natural, siendo necesario para su reuso 

un tratamiento previo. 

United Nations World Water Assessment Programme (2017) especifica el agua 

residual como una composición de “efluentes domésticos (…); agua de establecimientos 

comerciales e instituciones, incluidos hospitales; efluentes industriales, aguas pluviales y 

otras escorrentías urbanas; y escorrentías agrícola, hortícola y acuícola” (p.17). 

Aguas residuales domésticas 

Lazcano (2014) señala que el agua residual es consecuencia de la accion de los seres 

humanos y animales. Si tiene origen doméstico se compone de excretas y orinas de la 

población, residuos de productos de limpieza y detergentes usados en el aseo y lavandería 

en los hogares, restos químicos tóxicos usados en actividades industriales en algunos 

hogares, que vierten sus aguas en las redes de alcantarillado y otros residuos, que resulta de 

las labores de cocina. Describe diferentes tipos efluentes, según su procedencia, parámetros 

que lo caracterizan, y sus potenciales efectos en seres vivos y la naturaleza. Los agentes 

patógenos (bacterias) presentes en los efluentes domésticos puede ocasionar enfermedades 

intestinales por consumo del agua y verduras contaminadas. 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (2010) menciona que: “Las aguas 

residuales domésticas, son aquellas de origen residencial, comercial e institucional que 

contienen desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana” (Art. 132.1). 

Vertimientos 

Ley de Recursos Hídricos (2009) menciona en su artículo 80, que toda descarga de efluentes 

en las fuentes de agua requiere permiso para su vertimiento, debiendo contar con el estudio 

ambiental respectivo. Para tal efecto, las emisiones deben 1) Tener tratamiento previo, y, 2) 

El cuerpo receptor facilite su biodegradación. Los permisos de descargas se otorgan por 

plazo determinado, pudiendo ser ampliado, según se prevé en el reglamento. 
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Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (2010) en su artículo 131.b menciona el 

vertimiento de aguas residuales como la descarga de las aguas ya utilizadas, en los cuerpos 

o ambiente natural, previamente tratadas. 

Fiscalización ambiental 

Reglamento de la Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

(2005), en su artículo 88, menciona que la fiscalización alcanza diversas acciones que 

efectúan las autoridades comprendidas, relacionadas al cumplimiento de la normativa y 

dispositivos legales establecidos en la ley. Promueve participación de la ciudadana en las 

acciones de vigilancia y fiscalización; siendo susceptibles, al igual que las empresas, de ser 

intervenidos y sancionados administrativamente. 

Educación ambiental 

Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

(2005), en su artículo 87, lo describe como herramienta para conseguir la colaboración de la 

ciudadanía, como punto de partida para una eficiente gestión ambiental. Es un proceso 

educativo integral, que la persona adquiere en los primeros años de vida; busca generar en 

el individuo distintas sapiencias necesarias para su correcta implementación, contribuyendo 

al desarrollo del país. 

Residuos orgánicos 

La Comisión para la Cooperación Ambiental (2017) lo define como todo material que 

procede de alguna variedad vegetal o animal que es susceptible de descomponerse, puede 

ser excedentes, sobras de comidas o desechos de cualquier organismo. Categoriza los 

residuos orgánicos como desechos o residuos de alimentos, desechos de jardín como hojas 

y hierba, excedentes de papel, desechos madereros y de mascotas. 

Residuos sólidos 

Ercilio, y otros (2005) refiere como “Material residual sólido procedentes de actividades 

urbanas, industriales o agrarias” (p.239). 

Heces / Excretas 

Ercilio, y otros (2005) lo define “Residuos de los alimentos que después de la digestión y 

pasado por los intestinos son expulsados por el cuerpo humano. Las excretas constituyen 

uno de los contenidos principales de los desagües domésticos” (p.237). 
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Annika (2010) menciona que las heces son resultado del metabolismo humano o 

animal. Las heces de los seres humanos tienen un tamaño máximo limitado, esta compuesto 

principalmente de bacterías y restos de comida no digeridos. 

Potencial de hidrógeno (pH) 

Lazcano (2014) lo define como parámetro de medición de 2 niveles: acida o alcalina, que 

dependen de la concentración de iones  de hidrógeno presentes en la composición del agua. 

El valor del potencial de  hidrógeno oscila  entre 0-14, siendo pH=7, un valor neutro. Las 

aguas con pH < 7, son acidas, y, pH > 7, son alcalinas. Precisa la existencia de vida acuatica  

para valores definidos entre 5 y 9. 

Water Systems Council - WSC, (2007) señala que el pH es la cantidad de hidrógeno 

que existe en un elemento. En el agua, el pH indica el grado de acidez. Se mide en valores 

de 0 a 14, Siete es neutro y representa un equilibrio de la acidez y alcalinidad. 

Turbiedad 

Mihelcic & Zimmerman (2012) define la turbiedad como un parámetro de medición de 

escalas de claridad del agua desde una perspectiva óptica del ser humano. El grado de 

turbidez varía según la fuente y procedencia del agua; considera como aceptable un grado 

de turbidez < 5 NTU (Unidades nefelométricas de turbiedad), según refiere la Organización 

Mundial de la Salud. 

Conductividad eléctrica 

Digesa (2010) define la conductividad eléctrica como un valor de la capacidad de utilizar un 

medio como camino  para el paso de la  corriente eléctrica. Esta capacidad depende del tipo 

de material que conforma el medio, la concentración de temperatura y/o presencia de agua. 

Temperatura 

Lazcano (2014) menciona que la temperatura en aguas residuales es más elevada que en 

desagües, favoreciendo los procesos (fisicos, químicos y microbiológicos) que ocurren 

durante la biodegradación de la materia  orgánica. La temperatura elevada propicia la 

disminución de OD  en las aguas receptoras, reduciendo el incremento de bacterias y otros 

microorganismos  como cruestáceos, peces, etc.; y, favorece la proliferación algas, hongos 

y otros organismos acuaticos. La temperatura propicia para la multiplicación de organismos 

microbiológicos oscila entre 25-35 °C. 



 
 

27 
 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Digesa (2010) define la DQO como el oxígeno consumido por los microorganismos vivos 

que existen en los cuerpos líquidos. El vertimiento de efluentes domésticos o industriales 

incrementa la materia orgánica y la DQO en el agua, reduciendo el oxígeno disuelto. Valora 

la DQO para aguas no contaminadas de 1 a 5 ppm. Para el caso del Rímac y su  tributario 

Huaycoloro, adopta la DQO establecida en Categoría 1, Población y recreación, referida a 

aguas para potabilizar con tratamiento de tipo convencional, en el Estándar nacional de 

calidad  ambiental (ECA), aprobado con   D.S. Nº 002-2008-MINAM,  modificada  con D.S. 

N° 015-2015-MINAM, cuyo valor es 20 mg/L (Ministerio del Ambiente (Minam), 2015). 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

Lazcano (2014) lo define como el oxígeno consumido por microrganismos para oxidar la 

materia orgánica rica en carbono e inorgánica. Es considerada como un proceso a traves del 

cual el organismo vivo sirve como medio para oxidar la materia orgánica hasta dióxido de 

carbono y agua. Es usado como indicador para medir el oxígeno disuelto en agua. 

Oxigeno disuelto 

Lazcano (2014) señala que la concentración de oxígeno disuelto en las aguas de los desagues 

sin tratamiento normalmente es baja, y, las aguas de los desagues con tratamiento séptico 

son anaeróbicos. El oxígeno disuelto favorece la vida y crecimiento de las bacterias 

aeróbicas y facultativas, y de todos los organismos vivos en el sistema acuático, algunos de 

estos organismos son indicadores de la concentración del agua. Se expresa en mg/L. 

Cloruros 

Organización Mundial de la Salud – OMS (2006) indica que “el cloruro presente en el agua 

de consumo procede de fuentes naturales, aguas residuales y vertidos industriales, 

escorrentía urbana con sal de deshielo, e intrusiones salinas” (p.263). Elevadas 

concentraciones de cloruro ejercen una mayor corrosión y daño a los metales de  las redes 

de distribución y alcantarillado. No plantea valores que afecte la salud del consumidor; sin 

embargo, concentraciones superiores a 250 mg/L, puede ser perceptible por las personas. 
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Coliformes totales 

Lazcano (2014) define el grupo coliformes, como enterobacterias propia del tracto instestinal 

del hombre y animales; su presencia en el agua es indicador de contaminación por 

excrementos. Todos son bacilos Gram (-), fermentan la lactosa a 35 °C, generan sensaciones 

de acidez y gases. 

Fair, Geyer, & Okun (2008) refiere que el grupo coliformes incluye no sólo los 

organismos del intestino de personas y animales, sino también que provienen del suelo y 

vegetales. Se estima que las excretas humanas contienen entre 1011 y 1013 de organismo 

coliformes por persona por día. 

Coliformes termotolerantes (fecales) 

Lazcano (2014) lo define como coliformes fecales, es propio del tracto intestinal de los seres 

vivos (personas y animales), fermenta la lactosa a 44-45 °C, produce sensaciones de acidez 

y gases; son indicadores de contaminación fecal, predomina este grupo coliforme la 

Escherichia pero la Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter también son termotolerantes. Es 

un subgrupo de los coliformes totales. 

Questión & Answer (2016) refiere que su presencia en el agua es señal que este 

elemento podría estar contaminado de agentes patógenos que ocasionan enfermedades a los 

seres humanos. 

Escherichia coli (E. coli) 

Lazcano (2014) menciona que el mejor indicador de contaminación fecal que el Escherichia 

coli, y en general, todo el grupo de coliformes termotolerantes “son los verdaderos índices 

de contaminación fecal, incluyendo el agua potable” (p.165). El E.coli es una bactería que 

es habitual en intestino de las personas y animales, pudiendo causar graves enfermedades 

por vía alimentaria. 

World Health Organization (2018) afirma que el E.coli es una bacteria frecuente en 

el intestino de seres de sangre caliente (humanos y animales); se trasmite por consumir agua 

y alimentos contaminados, crudos y frescos. 
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II. MÉTODO 

La investigación científica, como toda investigación, cumple dos finalidades esenciales: 

generar conocimiento y teorías (básica), y resolver problemas (aplicada). El presente estudio 

se realiza bajo un enfoque cuantitativo, basa su resultado en una medición numérica y 

análisis de información obtenidos mediante la técnica de recolección de datos; presenta un 

conjunto de procesos, secuencial y riguroso, a través del planteamiento de una hipótesis, la 

cual se pondrá a prueba y conllevará a una discusión de sus resultados que permitirá arribar 

a conclusiones particulares planteadas al inicio de la investigación (Hernández-Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

2.1 Tipo y Diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Por su naturaleza y finalidad la actual investigación es de tipo básica, toda vez que no 

pretende resolver ningún tipo de problema, conforme las investigaciones aplicadas, 

sino, el propósito es producir conocimiento a partir de teorías ya existentes (Hernández 

et al., 2014). 

La investigación básica busca generar conocimiento, muestra interés en 

investigar la relación entre variables, genera nueva formas de entender los fenomenos, 

diagnostica alguna realidad problemática, entre otros. No busca resolver problemas 

(Vara-Horma, 2012). 

Diseño de investigación 

El diseño formulado por el investigador es no experimental – de corte transversal. No 

experimental, porque no se manipula o influye en alguna variable, restringiendo la 

intervención del investigador en observar unicamente el desarrollo del fenómeno 

ocurrido o de situaciones que ya ocurrieron, al igual que sus efectos. De corte 

transversal, toda vez que para la investigación se aplicó un instrumento de recopilación 

de información una única vez. Se cuenta además, con una fuente de información (data) 

obtenida de una registro de toma de muestra en el área de estudio, en diferentes meses 

del año 2017, lo cual permitirá inferir acerca del desarrollo del fenómeno o problema 

planteado, sus causas y consecuencias (Hernández et al., 2014). 
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Hernández et al. (2014) afirma que una investigación no puede situarse 

unicamente como tal; en ocasiones “una investigación puede incluir diferentes 

alcances” (p.96), por tanto, un estudio correlacional podría contener o incluir aspectos 

descriptivos, ocurriendo de igual manera con los otros alcances. En ese sentido, el 

diseño del estudio, según el proposito de su investigación, será Descriptivo, 

Correlacional – No experimental. 

Descriptivo, porque se intenta describir un fenomeno, situación, contexto y/o 

suceso; para ello, mide o recoge datos o información, pudiendo esta ser únitaria o 

agrupada, tener diversos conceptos del objeto de estudio. El propósito no es establecer 

o crear una relación entre ellas. En ese sentido, se revisó conceptos del fenómeno 

estudiado, aspectos y definición que componen las variables investigadas (Hernández 

et al., 2014). 

Correlacional, porque pretende determinar si existe dependencia o nivel de 

asociación entre  dos o mas variables o muestras, en un determinado contexto. No 

experimental, porque como se mencionó, el investigador no influirá en ninguna 

variable (Hernández et al., 2014). Este tipo de diseños establecen relación entre 

variables, no precisan el sentido de causalidad ni analiza la relación causal. En este 

diseño, “las causa y efectos ya ocurrieron en la realidad”. (p.158) 

La investigación busca la correlación entre las variables: gestión ambiental y 

efluentes domésticos. Su diagrama es:: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama diseño Correlacional. 

Fuente: Marroquín (2012) 
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Datos: 

M :   Población muestral (aledaña al río Huaycoloro)  

V1 :   Variable gestión ambiental 

V2 :   Variable efluentes domésticos 

R :    Relación entre variables 

 

2.2 Operacionalización de variable 

Vara-Horma (2012) menciona que variable es cualquier dato que es susceptible de 

cambio, medición u observación, y puede asumir distinto valor. Las variables se han 

identificado y definido a partir del planteamiento de la hipótesis general, proponiendo: 

 Variable 1: Gestión  ambiental 

 Variable 2: Efluentes domésticos 

Variable 1: Gestión ambiental 

Reglamento de Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245 

(2005), define en su artículo 7, como el proceso constante orientado a conducir y 

preservar el patrimonio natural y los objetivos de la política ambiental, a fin de 

impulsar y alcanzar mejoras en las actividades económicas y calidad de vida en la 

población. 

Variable 2: Efluentes domésticos 

Ercilio, y otros (2005), menciona que las aguas residuales, según su procedencia, 

pueden ser: cloacales, negras, desagües o líquidos cloacales. Las menciona también 

como aguas servidas, y las define como efluentes que han sido usados en viviendas, 

establecimientos comerciales e industriales, y que pueden recibir carga orgánica e 

inorgánica. Refiere además, que el efluente es un “líquido que sale de un proceso de 

tratamiento de aguas. Si no hay especificaciones adicionales, podrá entenderse como 

“efluente de aguas residuales”. (p.236) 

Dimensiones e indicadores 

Vara-Horma (2012) afirma que las dimensiones son las partes, que para efectos de 

medición, componen la variable. Los indicadores son características observables 
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propias de un determinado concepto; definen de manera operacional la observación de 

la variable, facilitan su observación y es útil en la elaboración de herramientas de 

recaudación de datos. 

La investigación propone descomponer las variables en grupos o parámetros 

de medición menores, definiendo como dimensiones: Gestión de aguas residuales, 

Plan de manejo ambiental, Residuos orgánicos y sólidos; y, como indicadores: 

fiscalización, educación e impacto ambiental, Ptar y vertimiento de aguas servidas 

domésticas, tratamiento de residuos, servicios y personal de  saneamiento; y, 

parámetros como: potencial de hidrógeno, turbiedad, temperatura, CE, cloruros, OD, 

DBO, DQO, coliformes totales y termotolerantes, entre otros. 

La Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores, tablas 1 y 2, se 

exponen a continuación: 

 

 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable Gestión Ambiental. 

Dimensión Indicadores Ítem 
Escala de 

medición 

Nivel o 

rango 

Gestión de 

Aguas 

Residuales 

Servicio de saneamiento 1, 2 (1) Nunca Desarrollado 

Tratamiento de residuos 

orgánicos y sólidos 
3, 4 (2) Casi nunca (96-130) 

Vertimiento de aguas 

residuales 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 
(3) A veces En proceso 

Planta de tratamiento de 

aguas residuales. 
13, 14, 15 (4) Casi siempre (61-95) 

Disposición de lodos 16, 17 (5) Siempre 
No 

desarrollado 

Personal especializado 18, 19  (26-60) 

Plan de 

manejo 

ambiental 

Impacto ambiental 20, 21   

Fiscalización ambiental 22, 23   

Educación ambiental 24, 25, 26    

Tabla de Operacionalización de variable gestión ambiental. 

Fuente: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245. 
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable Efluentes domésticos. 

Dimensión Indicadores Ítem 
Escala de 

medición 

Nivel o  

rango 

Residuos 

orgánicos 

Heces, restos fecales, 

coliformes totales (CT) y 

termotolerantes (CTT), 

DBO (mg/L), DQO 

(mg/L), Oxígeno disuelto 

(mg/L) 

1, 2, 3, 4, 5 
No contaminado 

(1) 
Contaminado 

Residuos 

sólidos 

Basura, desmonte, pH, 

Temperatura (°C), 

Turbiedad (NTU), 

Conductividad Eléctrica 

(CE), Cloruros (mg/L) 

6, 7, 8, 9, 10 
Contaminado 

(2) 

No 

contaminado 

Tabla de Operacionalización de variable efluentes domésticos. 

Fuente: Data de información fuente secundaria, Sedapal (2017). 

 

2.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

Hernández et al. (2014) lo describe como el universo de casos que poseen similitud o 

coincidencia con cierta categoría o modelo de estudio, siendo esta delimitada por 

ciertas características, como contenido, espacio y tiempo. La población total en el 

ámbito de la Urb. Santa María de Huachipa, Etapa 2, del distrito de Santa María de 

Huachipa es 8,315 habitantes (Congreso de la República, 2018, p.3). 

Para el presente caso, la población de estudio la constituye la población que habita la 

Etapa 2 de la Urbanización Santa María de Huachipa, específicamente quienes habitan 

y/o realicen actividades alrededor de la estación de muestreo E-17, en un radio de 500 

metros, quienes conocen directamente las descargas de efluentes que se realizan en el 

cauce del río. 
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Muestra 

Bernal (2016) afirma que es una fracción del universo sobre la que, previa recopilación 

de información, se desarrolla la investigación, y, se efectúa la medición e indagación 

de las variables propuestas. 

Está conformada por adultos, jefes de familia y pobladores que vivan y/o 

realicen actividades cotidianas en un radio de 500 m, alrededor de la estación de 

muestreo E-17, ubicada en la Etapa 2 de la Urbanización Santa María de Huachipa, 

donde se vierten aguas residuales del distrito al río Huaycoloro, 50 m antes, que sus 

aguas confluyan con las del río Rímac. De esta manera, la presente investigación 

estuvo representada por 120 personas jefes de familia y/o pobladores que realizan y 

concentran sus actividades en la zona circundante 

 La muestra estimada para el estudio estuvo representada por 120 personas 

jefes de familia y/o pobladores que realizan y concentran sus actividades en la zona 

circundante. Aguilar-Barojas (2005), refiere que no es facil estudiar una población 

total, siendo importante realizar un muestreo que nos permita representar la población 

objetivo.   

El área de estudio se enmarca desde el canal de aguas residuales, definida desde 

la estación MR-3, a la estación E-17, ambos ubicados en la Etapa 2 de la urbanización 

Santa María de Huachipa. Para la interpretación de la contrastación de hipótesis y la 

discusión de resultados relacionados con la variable de interés efluentes domésticos, 

el investigador considera de manera complementaria, el analisis de la data de registros 

y mediciones del grado de contaminación del río Huaycoloro, que contiene registros 

de información y evaluación mensual de parámetros en la estación de estudio (E-17) 

del mes de enero hasta agosto de 2017, como fuente confiable de información 

secundaria (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), 2017). 

Bernal (2016) refiere que la recopilación de información se obtiene a través de 

dos fuentes principales: primarias y secundarias. Obteniéndose la primera de ellas de 

manera directa o de primera mano, a través de observaciones y/o entrevistas directas; 

y, las segundas, obtenidas de información que no es de fuente original y que es 
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realizada por otros investigadores o autores con un propósito diferente, pudiendo ser 

estos: libros, revistas, documentales, noticieros u otros medios informativos. 

Muestreo 

Hernández et al. (2014) categoriza las muestras en probabilísticas y no probabilísticas. 

En la primera, cada individuo de la población puede ser parte de la muestra, es una 

selección aleatoria. En la segunda, la elección depende de la caracteristica, criterios 

y/o proposito de la investigación. Bernal (2016) sintetiza los métodos de muestreo No 

probabilístico, en muestreo por conveniencia, con fines especiales, por cuotas y de 

juicio. 

Para garantizar la representatividad de la muestra poblacional, se realiza la 

técnica de muestreo de tipo No probabilístico por conveniencia, que permitirá tomar 

en cuenta únicamente aspectos de medición relacionados con el objeto del estudio. Por 

tal razón, las variables de  estudio: gestión ambiental y efluentes domésticos utilizan 

la encuesta como técnica de recolección de datos y un cuestionario con escala tipo 

Likert, como instrumento de medición. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Hernández et al. (2014) menciona que definido el diseño de investigación y la muestra 

representativa, corresponde la etapa de recolección de datos relacionado con los 

atributos, conceptos o variables del estudio a medir; así, en una misma investigación 

puede utilizarse diferentes instrumentos o técnicas de medición cuantitativa, o 

cualitativa, de ser el caso. Considera que todo instrumento de medición o recolección 

de datos debe tener tres requisitos: confiabilidad, validez y objetividad.  

Sanchez & Reyes (2015) refiere que a través de las técnicas se reune la 

información necesaria para el asunto o caso de estudio, relacionados con los objetivos 

investigados. 
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Técnica e Instrumento 

La técnica utilizada para la obtención de información para las variables propuestas es 

la encuesta, aplicable cuando se trata de obtener respuesta de un grupo de individuos 

o una población; y, como instrumento de medición la aplicación de un cuestionario 

(instrumento documental), a través de un conjunto de preguntas. 

Asimismo, para la confianza del resultado obtenido, el instrumento 

previamente fue revisado y aprobado por tres (3) especialistas de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad César Vallejo. De igual manera, la segunda variable 

analizará y tomará en cuenta la data de información obtenida de fuente secundaria 

confiable con el propósito de extraer conclusiones del resultado arribado, que permita 

una mejor discusión de resultados para contrastar e interpretar la hipótesis propuesta. 

No corresponde instrumento de medición, la data es validada por el investigador.  

 

Ficha técnica variable Gestión ambiental 

Instrumento 1: Cuestionario 

Nombre: Cuestionario de evaluación de gestión ambiental 

Autor: Braulio Jesús Quispe Córdova 

Aplicado por: Braulio Jesús Quispe Córdova 

Año: 2019 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Obtención de datos mediante la aplicación de encuestas a la población 

adulta, jefes de familia que vivan y/o realicen actividades cotidianas, a 500 m, 

alrededor de la estación de muestreo E-17, ubicada en la Etapa 2 de la Urbanización 

Santa María de Huachipa. 

Población: 120 personas 

Ítems: 26 

Aplica encuesta: Directa 

Administra tiempo: 30 minutos 
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Normas de aplicación: Respuestas a juicio del encuestado. 

Escala de Likert: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre 

Niveles y rangos: Se propone: 

Desarrollado (96-130) 

En proceso (61-95) 

No Desarrollado (26-60) 

 

 

Ficha técnica variable Efluentes domésticos 

Instrumento 2: Cuestionario 

Nombre: Cuestionario de evaluación de efluentes domésticos 

Autor: Braulio Jesús Quispe Córdova 

Aplicado por: Braulio Jesús Quispe Córdova 

Año: 2019 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Obtención de datos mediante la aplicación de encuestas a la población 

adulta, jefes de familia que vivan y/o realicen actividades cotidianas, a 500 m, 

alrededor de la estación de muestreo E-17, ubicada en la Etapa 2 de la Urbanización 

Santa María de Huachipa. 

Población: 120 personas 

Ítems: 10 

Aplica encuesta: Directa 

Administra tiempo: 10 minutos 

Normas de aplicación: Respuestas a juicio del encuestado. 

Escala (Tipo Dicotómica): Si / No 
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Nivel y rango: Se propone: 

Contaminado (16 - 20) 

No contaminado (10 - 15) 

 

Validez 

Mendoza & Garza (2009) refiere que los ítems del contenido deben reflejar el 

contenido de un dominio, para lo cual tiene que estar bien definido, y, de no ser esto 

del todo posible, será necesario acudir a un grupo de expertos que nos ayuden a 

establecer los aspectos más importantes del dominio. Una condición para que la 

investigación tenga validez es contar con mediciones adecuadas. 

 

Tabla 3. 

Relación de Validadores. 

Validador Grado Académico Resultado 

Rommel Lizandro Crispin Doctor Aplicable 

Karlo Ginno Quiñones Castillo Magister Aplicable 

Daniel Cárdenas Canales Magister Aplicable 

Fuente: Documento de validez del instrumento 

 

Confiabilidad del instrumento 

Barón & Díaz (2018) refiere que la confiabilidad expresa la consistencia de una 

medición y si sus resultados son similares bajo distintas condiciones de aplicación. El 

procesamiento obtenido es el siguiente: 

 

Tabla 4. 

Resumen de procesamiento de casos 

   Nro. % 

Casos 

Válido  120 100,0 

Excluido a  0 0,0 

Total  120 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Cuestionario de Gestión ambiental y efluentes domésticos 
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Tabla 5. 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Nro. de 

elementos 

,721 26 

Fuente: Cuestionario de Gestión ambiental y efluentes domésticos 

 

Para propósitos de investigación, De Vellis (citado por García, 2006) plantea la 

siguiente escala de valoración: 

 

Tabla 6. 

Escala de valores de Alpha de Cronbach 

Escala de valores Valoración 

Menor a 0,60 Inaceptable 

De 0,60 a 0,65 Indeseable 

Entre 0,65 y 0,70 Mínimamente aceptable 

De 0,70 a 0,80 Aceptable 

De 0,80 a 0,90 Muy buena 

Fuente: Tomada a partir de lo expuesto por De Vellis, citado por García (2006) 

De las tablas 5 y 6, el coeficiente Alfa de Cronbach = 0,721, obteniendose el grado de 

confiabilidad del instrumento como aceptable. Al respecto, Lauriola (2003), citado por 

Hernández et al. (2014), sugiere como mínimo un valor de 0,70 para comparación entre 

grupos. 

 

2.5 Procedimiento 

Para la obtención de información se aplicó un cuestionario utilizando el método de 

escala de Likert, respecto de la variable Gestión Ambiental, y, un cuestionario de 

respuesta dicotómicas para la variable efluentes domésticos. Posteriormente, a través 

de la aplicación de software estadístico, se obtuvo resultados que permiten contrastar 

las hipótesis preestablecidas, estableciendo la significancia estadística de la 

correlación en un 5% máximo de error (Hernández et al., 2014). 
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2.6 Métodos de análisis de datos 

Se utiliza conceptos básicos de ciencias estadísticas para el análisis descriptivo e 

inferencial, aplicando la prueba de dependencia y/o asociación de Chi Cuadrado, y, 

como fuente de consulta bibliográfica el libro de metodología de la investigación del 

autor Roberto Hernandez Sampieri y otros. El análisis de datos hará uso del Paquete 

estadístico para las ciencias sociales (SPSS) versión 23. 

 

2.7 Aspectos éticos 

El estudio cumple la ética requerida por la casa superior de estudios. Es de carácter 

auténtico y original, utiliza conceptos y teorías de diversos investigadores los cuales 

son citados y se mencionan en el contenido y referencias del estudio. El cuestionario 

se aplicó a jefes de familia y/o pobladores en la zona circundante al estudio. Se 

mantiene en el anonimato la identidad de las personas encuestadas. Se suscribe un 

documento de autenticidad de la investigación como muestra de originalidad de su 

elaboración. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Análisis descriptivo 

Tabla 7. 

Distribución de frecuencia y porcentajes de la variable gestión ambiental  

Gestión ambiental 

 Frecuencia Porcentaje 
% 

válido 

% 

acumulado 

Válido 

No desarrollado 62 51,7 51,7 51,7 

Desarrollado 58 48,3 48,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental 

 

 
Gráfica 1. Distribución % de variable gestión ambiental 

 

Interpretación 

La tabla 7 y gráfica 1, revelan la opinión de los encuestados respecto del grado de desarrollo 

de la variable gestión ambiental en el distrito de Santa María de Huachipa, etapa 2, impulsada 

por la autoridad local u organismos competentes del gobierno central, en relación al 

incremento de la contaminación en el río Huaycoloro en la zona de descarga de efluentes 

domésticos, antes de su afluencia con el río Rímac. Al respecto, un 51,7% considera que 

dicha gestión aún no ha sido desarrollado en el distrito, mientras que un 48,3% señala que la 

gestión ambiental en la zona de estudio si ha sido desarrollado. 
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Tabla 8. 

Distribución de frecuencia y porcentajes de la dimensión gestión de aguas residuales 

Gestión de aguas residuales 

 
Frecuencia Porcentaje 

% 

válido 

% 

acumulado 

Válido 

No desarrollado 61 50,8 50,8 50,8 

Desarrollado 59 49,2 49,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental 

 

 

 
Gráfica 2. Distribución % de la gestión de aguas residuales 

 

Interpretación 

La tabla 8 y gráfica 2, revelan la opinión respecto del desarrollo en la gestión de aguas 

residuales de la variable gestión ambiental en el distrito de Santa María de Huachipa, etapa 

2, en relación al incremento de la contaminación en el río Huaycoloro en la zona de descarga 

de efluentes domésticos, previa a su afluencia con el Rímac. Al respecto, un 50,8% considera 

que dicha gestión aún no ha sido desarrollado en el distrito, mientras que el 49,2% considera 

que la gestión de aguas residuales en el distrito si ha sido desarrollado.  
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Tabla 9. 

Distribución de frecuencia y porcentajes de la dimensión plan de manejo ambiental 

Plan de manejo ambiental 

 
Frecuencia Porcentaje 

% 

válido 

% 

acumulado 

Válido 

No desarrollado 60 50,0 50,0 50,0 

Desarrollado 60 50,0 50,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental 

 

 

 
Gráfica 3. Distribución % del plan de manejo ambiental 

 

Interpretación 

La tabla 9 y gráfica 3, revelan la opinión de los encuestados respecto del grado de desarrollo 

del plan de manejo ambiental de la variable gestión ambiental en el distrito de Santa María 

de Huachipa, etapa 2, en relación al incremento de la contaminación en el río Huaycoloro en 

la zona de descarga de efluentes domésticos, previa a su afluencia con el Rímac. Al respecto, 

un 50,0% considera que dicha gestión aún no ha sido desarrollado en el distrito, mientras 

que el otro 50,0% considera que la gestión de aguas residuales en el distrito si ha sido 

desarrollado. 
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Tabla 10. 

Distribución de frecuencia y porcentajes de la variable efluentes domésticos 

Efluentes domésticos 

 
Frecuencia Porcentaje 

% 

válido 

% 

acumulado 

Válido 

No contamina 59 49,2 49,2 49,2 

Contamina 61 50,8 50,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de efluentes domésticos 

 
 

 
Gráfica 4. Distribución % de variable efluentes domésticos 

 

Interpretación 

La tabla 10 y gráfica 4, revelan la opinión de los encuestados respecto del nivel de 

contaminación del río Huaycoloro, ocasionado por vertimientos de la variable efluentes 

domésticos en la Etapa 2 del distrito de Santa María de Huachipa, monitoreados en la 

estación E-17 (punto de descarga), ubicado 50 metros antes de unirse al Rímac. Al respecto, 

un 50,8% de encuestados considera que dichos efluentes contaminan el río Huaycoloro, 

mientras que un 49,2%, opinaron que la contaminación del río Huaycoloro no obedecen 

directamente al vertimiento de efluentes domésticos en la estación E-17. 

 



 
 

45 
 

Tabla 11. 

Distribución de frecuencia y porcentajes de la dimensión residuos orgánicos 

Residuos orgánicos 

 
Frecuencia Porcentaje 

% 

válido 

% 

acumulado 

Válido 

No contamina 58 48,3 48,3 48,3 

Contamina 62 51,7 51,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de efluentes domésticos 
 

 

 
Gráfica 5. Distribución % de los residuos orgánicos 

 

Interpretación 

La tabla 11 y gráfica 5, revelan la opinión de los encuestados respecto del nivel de 

contaminación del río Huaycoloro, ocasionado por vertimientos de residuos orgánicos de la 

variable efluentes domésticos en la Etapa 2 del distrito de Santa María de Huachipa, 

monitoreados en la estación E-17 (punto de descarga), ubicado 50 metros antes de unirse al 

Rímac. Al respecto, un 51,7% considera que los residuos orgánicos contaminan el río 

Huaycoloro, mientras que un 48,3% señala que el vertimiento de residuos orgánicos en la 

estación E-17 no influye en la contaminación del río Huaycoloro. 
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Tabla 12. 

Distribución de frecuencia y porcentajes de la dimensión gestión de residuos sólidos 

Residuos sólidos 

 
Frecuencia Porcentaje 

% 

válido 

% 

acumulado 

Válido 

No contamina 59 49,2 49,2 49,2 

Contamina 61 50,8 50,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de efluentes domésticos 
 

 

 
Gráfica 6. Distribución % de residuos sólidos 

Interpretación 

La tabla 12 y gráfica 6, revelan la opinión de los encuestados respecto del nivel de 

contaminación del río Huaycoloro, ocasionado por vertimientos de residuos sólidos de la 

variable efluentes domésticos en la Etapa 2 del distrito de Santa María de Huachipa, 

monitoreados en la estación E-17 (punto de descarga), ubicado 50 metros antes confluir con 

el Rímac. Al respecto, un 50,8% considera que los residuos orgánicos contaminan el río 

Huaycoloro, mientras que un 49,2% señala que el vertimiento de residuos sólidos en la 

estación E-17 no influye en la contaminación del río Huaycoloro. 

 

 



 
 

47 
 

Tablas cruzadas 

Tabla 13. 

Comparación entre las variables gestión ambiental y efluentes domésticos 

Tabla cruzada Gestión ambiental y Efluentes domésticos 

 

Efluentes domésticos 

Total No 

contamina 
Contamina 

Gestión 

ambiental 

No 

desarrollado 

Recuento 2 60 62 

% 3,2% 96,8% 100,0% 

Desarrollado 
Recuento 57 1 58 

% 98,3% 1,7% 100,0% 

Total Recuento 59 61 120 

% 49,2% 50,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental y efluentes domésticos 
 

 
Gráfica 7. Comparación de las variables gestión ambiental y efluentes domésticos 

 

Interpretación 

De la tabla 13 y gráfica 7, un 50% de encuestados consideran que cuando la gestión 

ambiental no ha sido desarrollada, los efluentes domésticos vertidos en el lugar monitoreado 

E-17, contaminan el río Huaycoloro, en la zona de la Etapa 2 del distrito de Santa María de 

Huachipa, mientras que, el 1,7% de encuestados, manifiestan que el vertimiento de estos 

efluentes domésticos no influyen en la contaminación del río Huaycoloro. De igual manera, 

cuando la gestión ambiental está desarrollada, el 47,5% de la población refiere que esta 

gestión favorece la no contaminación del río, y, sólo el 0,8 % considera que no obstante su 

implementación si influye en su contaminación. 
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Tabla 14. 

Comparación entre las variables gestiones ambientales y la dimensión residuos orgánicos 

Tabla cruzada Gestión ambiental y Residuos orgánicos 

 

Residuos orgánicos 

Total No 

contamina 
Contamina 

Gestión 

ambiental 

No 

desarrollado 

Recuento 2 60 62 

%  3,2% 96,8% 100,0% 

Desarrollado 
Recuento 56 2 58 

%  96,6% 3,4% 100,0% 

Total Recuento 58 62 120 

%  48,3% 51,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental y efluentes domésticos 

 

 
Gráfica 8. Comparación de la variable gestión ambiental y la dimensión residuos orgánicos 

 

Interpretación 

De la tabla 14 y gráfica 8, un 50% de encuestados consideran que cuando la gestión 

ambiental no ha sido desarrollada, los residuos orgánicos vertidos en el punto monitoreado 

E-17, influyen en la contaminan el río Huaycoloro, mientras que, el 1,7% de encuestados, 

manifiestan que el vertimiento de estos residuos orgánicos no influyen en la contaminación 

del río Huaycoloro. De igual manera, cuando la gestión ambiental está desarrollada, el 46,7% 

de la población entrevistada refiere que esta gestión favorece la no contaminación del río, y, 
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sólo el 0,8 % considera que no obstante su implementación el vertimiento de residuos 

orgánicos influye en su contaminación. 

 

Tabla 15. 

Comparación entre la variable gestión ambiental y la dimensión residuos sólidos 

Tabla cruzada Gestión ambiental y Residuos sólidos 

 

Residuos sólidos 

Total No 

contamina 
Contamina 

Gestión 

ambiental 

No 

desarrollado  

Recuento 1 61 62 

%  1,6% 98,4% 100,0% 

Desarrollado 
Recuento 58 0 58 

%  100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 59 61 120 

%  49,2% 50,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental y efluentes domésticos 

 

 
Gráfica 9. Comparación de la variable gestión ambiental y la dimensión residuos sólidos 

 

Interpretación 

De la tabla 15 y gráfica 9, el 50,8% de las personas encuestadas consideran que cuando la 

gestión ambiental no ha sido desarrollada, los residuos sólidos vertidos en el lugar 

monitoreado E-17, influyen en la contaminación el río Huaycoloro; mientras un 0,8% de 

encuestados, manifiestan que el vertimiento de estos residuos orgánicos no influyen en la 
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contaminación del río Huaycoloro. De igual manera, cuando la gestión ambiental está 

desarrollada, el 48,4% de la población entrevistada refiere que esta gestión influye en la no 

contaminación del río. 

 

3.2 Análisis inferencial 

Prueba de normalidad 

Ha: La distribución de los datos de las variables de estudio gestión ambiental y efluentes 

domésticos, difieren de una distribución normal. No tienen distribución normal. 

Ho: La distribución de los datos de las variables de estudio gestión ambiental y efluentes 

domésticos, no difieren de la distribución normal. Tienen distribución normal. 

Regla de decisión: 

Si valor p > 0,05, se acepta la Hipótesis nula (Ho) 

Si valor p < 0,05, se rechaza la Hipótesis nula (Ho), y se acepta Ha 

 

Tabla 16. 

Prueba de normalidad con dos variables de estudio 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 

Gestión 

ambiental 

Efluentes 

domésticos 

N 120 120 

Parámetro normal a,b Media 1,48 1,51 

Desviación ,502 ,502 

Máxima diferencia extrema Absoluto ,349 ,345 

Positivo ,349 ,336 

Negativo -,332 -,345 

Estadístico de prueba ,349 ,345 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. Distribución de prueba normal. 

b. Cálculo a partir de datos. 

c. Corrección de significancia de Lilliefors. 

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental y efluentes domésticos 
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Análisis 

El nivel de significancia, según Wiersma y Jurs (2008), citado por Hernández et al. (2014), 

es la posibilidad que un evento ocurra; un nivel de significancia igual a 0,05, significa tener 

95% se seguridad para generalizar una afirmación y 5% no favorable. 

De la tabla 16 se observa que la significancia en ambas variables de estudio es igual 

a 0,000, siendo el valor p = 0,000 < 0,05, para una muestra de 120 elementos, por lo que se 

rechaza la Ho. En consecuencia no existe distribución normal de los datos; por tanto debe 

utilizarse un estadístico no paramétrico para analizar los datos (Herrera & Fontalvo). Para el 

caso específico investigado, tratándose de variables nominales politómicas y dicotómicas, 

se utilizará la prueba de dependencia de Chi – Cuadrado. 

 

Prueba de hipótesis 

Se determina efectuando un análisis estadístico paramétrico y/o no paramétrico. Ambas, de 

ser el caso, pueden aplicarse en una misma investigación, depende del planteamiento, 

hipótesis y nivel de medición de variables (Hernández et al., 2014). 

Hipótesis principal 

Ha: Existe relación de dependencia entre la gestión ambiental y los efluentes domésticos 

del río Huaycoloro, estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 

Ho: No existe relación de dependencia entre la gestión ambiental y los efluentes 

domésticos del río Huaycoloro, estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 
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Tabla 17. 

Nivel de correlación dependencia entre la variable gestión ambiental y efluentes 

domésticos. 

Prueba de Chi-Cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 108,324a 1 ,000   

Corrección de 

continuidad 

104,554 1 ,000 
  

Razón de verosimilitud 138,548 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

107,421 1 ,000 
  

N de casos válidos 120     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 28,52. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental y efluentes domésticos 

 

Interpretación  

La tabla 17 muestra el resultado de prueba de Chi-Cuadrado, cuyo valor de significancia es 

igual a 0,000, obteniéndose un valor estadístico significativo < α = 0,05, se rechaza la Ho y 

se acepta la Ha, concluyéndose que existe relación de dependencia y/o asociación de la 

variable gestión ambiental y la variable efluentes domésticos. 

 

Hipótesis específica 1 

Ha: Existe relación de dependencia entre la gestión ambiental y los residuos orgánicos 

del río Huaycoloro, estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 

Ho: No existe relación de dependencia entre la gestión ambiental y los residuos orgánicos 

del río Huaycoloro, estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 
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Tabla 18. 

Nivel de correlación de dependencia entre la variable gestión ambiental y residuos 

orgánicos 

Prueba de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 104,517 a 1 ,000   

Corrección de continuidad 100,813 1 ,000   

Razón de verosimilitud 131,152 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 103,646 1 ,000   

N de casos válidos 120     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

28,03. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental y efluentes domésticos 

 

Interpretación  

La tabla 18 muestra el resultado de la prueba de Chi-Cuadrado, cuyo valor de significancia 

es igual a 0,000, obteniéndose un valor estadístico significativo < α = 0,05, se rechaza la Ho 

y se acepta la Ha, concluyéndose que existe relación de dependencia y/o asociación entre la 

variable gestión ambiental y los residuos orgánicos de efluentes domésticos. 

 

Hipótesis específica 2 

Ha: Existe relación de dependencia entre la gestión ambiental y los residuos sólidos del 

río Huaycoloro, estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 

Ho: No existe relación de dependencia entre la gestión ambiental y los residuos sólidos 

del río Huaycoloro, estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 
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Tabla 19. 

Nivel de correlación de dependencia entre la variable gestión ambiental y residuos sólidos 

Prueba de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 116,063a 1 ,000   

Corrección de continuidad 112,160 1 ,000   

Razón de verosimilitud 156,084 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

115,096 1 ,000 
  

N de casos válidos 120     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 28,52. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental y efluentes domésticos 

 

Interpretación  

La tabla 19 muestra el resultado de la prueba de Chi-Cuadrado, cuyo valor de significancia 

es igual a 0,000, obteniéndose un valor estadístico significativo < α = 0,05, se rechaza la Ho 

y se acepta la Ha, concluyéndose que existe relación de dependencia y/o asociación entre la 

variable gestión ambiental y los residuos sólidos de efluentes domésticos. 

Respecto de los resultados obtenidos, cabe precisar: 

El no poder rechazar la hipótesis nula, nunca significa que la alterna sea falsa. O sea, 

que un valor de p mayor de 0,05 (5%) no necesariamente significa la inexistencia de 

asociación (…). Ese dato solamente informa que la diferencia encontrada en el estudio 

pudo ocurrir por azar. En otras palabras, que no podemos descartar el papel del azar 

en nuestro hallazgo. (…) la significancia estadística por sí misma no implica relación 

causa-efecto y tampoco la no significancia la descarta. (Rivas, 1998, p.293, 294) 
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IV. DISCUSIÓN 

Se analizaron las variables y dimensiones, utilizando la prueba de dependencia de variables 

Chi-Cuadrado, cuya discusión y resultados se exponen a continuación: 

 

La prueba de hipótesis revela la relación de dependencia y/o asociación que existe entre las 

variables gestión ambiental y efluentes domésticos, estableciendo un valor significativo 

igual a cero (p < 0,05). Este resultado permite colegir que la gestión ambiental en la zona de 

estudio no ha sido implementada adecuada o desarrollada totalmente, lo cual incide 

significativamente en la afectación y/o contaminación del río Huaycoloro, específicamente 

la estación de monitoreo E-17 que es el punto de análisis de la investigación, la cual tiene su 

origen en las descargas de vertimientos de efluentes domésticos que se suscita en esta 

estación, que se sitúa a escasos 50 metros previos a su unión con el río Rímac. La 

contaminación se corrobora además a través del registro documentario de información de 

los análisis de laboratorio del muestreo realizado por Sedapal en diferentes puntos de 

monitoreo en toda la cuenca del río Rímac, cuyos resultados en 2017 revelaban ya una alta 

incidencia de coliformes totales y termotolerantes, que son indicadores característicos de 

existencia de materia fecal humana y/o animal en el agua, excediendo de sobremanera los 

valores máximos establecidos en los ECA’s por las autoridades competentes, que agrava 

más la contaminación del río Huaycoloro. 

El análisis precedente lo reafirma la Organización Mundial de la Salud y ONU-

HABITAT (2018), que señala que el vertimiento de efluentes domésticos no tratados 

adecuadamente genera un potencial daño a la naturaleza y la salud; así como, corresponde a 

las autoridades identificar las potenciales fuentes de contaminación y divulgar esta 

información para que las poblaciones adopten acciones preventivas para no hacer uso y 

consumo, así como promover su erradicación. De igual manera, Samboni, Carvajal, & 

Escobar (2007), señala que los indicadores son una opción válida para interpretar los 

parámetros fisicos-químicos y microbiológicos de una fuente de agua, los cuales, mediante 

pruebas o analisis respectivo de verificación de calidad de agua, puede establecer 

rapidamente el nivel o grado de contaminación de la fuente análizada. Precisa además, para 

este tipo de verificación de la calidad, algunos de los indicadores más usados, como son: 

potencial de hidrógeno (pH), oxigeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 

solidos totales, entre otros; estas pruebas son también recogidas en el muestreo realizado en 
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el río Huaycoloro durante el monitoreo de cuencas, especificamente el muestreo en la 

estación E-17. De igual forma, Cavero (2018), revela en su estudio y califica como nivel 

deficiente de 37% el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental (ECA’s) en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar). 

De igual manera, el resultado obtenido coincide con lo referido por Vásquez & 

Chenta (2018), quien en su tesis de agua residual doméstica e impacto ambiental, revela que 

las descargas residuales en el río Mayo impacta negativamente sus aguas, por el riesgo de 

afectar la salud pública y daño de los cultivos cercanos al río, lo que guarda similitud con 

nuestro caso de estudio, toda vez que las aguas del Huaycoloro que son contaminadas afectan 

tambien, desde un enfoque social y sanitario, la mayor parte de Lima ciudad, toda vez que, 

como se indicó a lo largo del estudio, el río Huaycoloro como último tributario del río Rímac 

y ubicarse el punto de descarga a escasos 50 metros antes de su confluencia con el Rímac, 

las aguas que discurren en el cauce del Rímac van directamente a las bocatomas de captación 

de Sedapal, empresa que tiene la dificil misión de su trat, amiento y convertirlas en aguas 

aptas para consumo humano, antes de su distribución. 

 

La prueba de hipótesis específica 1, revela la dependencia y/o asociación que existe entre la 

gestión ambiental y los residuos orgánicos originados por efluentes domésticos, que ratifica 

el resultado y análisis realizado para la hipótesis principal. 

Al respecto, Torre (2018) señala el tratamiento para reúso de aguas servidas ante la 

escasez de las fuentes de hídricas, refiere que en el país sólo el 32% de aguas servidas reciben 

tratamiento antes de su vertimiento, así, de igual manera que el caso que nos compete, las 

aguas que se descargan y vierten en el río Huaycoloro en la estación E-17, son aguas servidas 

domésticas no tratadas, las cuales ante la carencia de una Ptar que las reciba y de adecuado 

tratamiento, siguen vertiéndose y contaminando en el cauce y aguas del Huaycoloro. Torre 

incide además, que una Ptar permite obtener lodos residuales orgánicos e inorgánicos, para 

ser usados como biocombustible, humus o fertilizantes, y, las aguas tratadas ser usadas para 

riego, lo cual es una buena medida y alternativa para mitigar el impacto de la contaminación. 

 

La prueba de hipótesis específica 2, revela la dependencia y/o asociación entre la gestión 

ambiental y los residuos sólidos por efluentes domésticos, que ratifica el resultado y análisis 

realizado para la hipótesis principal. 
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Adrianzén, Farfán, & Gives (2015), precisa la existencia de dificultades en la gestión 

de las EPS para la implementación de las Ptar, que responsables de operar técnicamente la 

plantas de tratamiento, resalta su importancia y necesidad de coordinación con la autoridad 

de los gobiernos central, regional y local. Asimismo, Olguín & Villegas (2014) señala que 

las contaminaciones pueden ser por vertimientos domésticos e industriales sin ningún 

tratamiento previo; botaderos y/o acumulación de desechos urbanos, en los cauces y de los 

ríos y mar; propone acciones de cuidado y recuperación de las fuentes de agua a fin de evitar 

la contaminación de los ríos. Lo señalado guarda coincidencia con lo descrito respecto de la 

zona de estudio; la ribera y cauce a lo largo de toda la quebrada del Huaycoloro está lleno 

de basura y de desechos materiales derivados de la actividad humana, esto agrava la 

contaminación del río, ya no sólo por efectos de la contaminacion de efluentes domésticos 

que contienen residuos orgánicos, sino tambien, por contaminación, descarga y arrojo de 

residuos sólidos que son originados por los habitantes de las poblaciones asentados en sus 

riberas, cercanos a la zona de impacto. 

 

Espinoza (2016) propone impulsar como instrumento de la política ambiental local realizar 

la planificación de una auditoría ambiental a fin de lograr la elaboración y cumplimiento de 

programas, instrumentos normativos y técnicos, para una correcta toma de decisiones 

preventivas y protección de la contaminación local; definiendo la auditoría ambiental como 

un instrumento confiable, que permitirá identificar áreas ambientales críticas y de 

operaciones de una gestión, fomentando el cumplimiento del marco legal vigente. 

Asimismo, esta política debe incluir impulsar una propuesta de crear un plan de manejo 

ambiental y promover una educación ambiental en las escuelas y realizando charlas y foros, 

promoviendo conciencia ciudadana de la población. 
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V. CONCLUSIONES 

Primero: 

Existe relación de dependencia y/o asociación entre la variable gestión ambiental y la 

variable efluentes domésticos. Esta relación de dependencia y el resultado del nivel de 

correlación de la prueba de hipótesis (Sig. p < 0,05) permite afirmar que en el área de 

estudio la gestión ambiental aún no ha sido desarrollada e implementada totalmente, 

situación que afecta y es percibida por la población, por el alto grado de contaminación 

del río Huaycoloro, debido básicamente al vertimiento y descargas de efluentes 

domésticos de la población situada en la zona de estudio, específicamente en la 

estación de monitoreo E-17. 

Segundo: 

Existe relación de dependencia y/o asociación entre la variable gestión ambiental y las 

dimensiones residuos orgánicos y residuos sólidos. Esta relación de dependencia y el 

resultado del nivel de correlación de la prueba de hipótesis (Sig. p < 0,05) permiten 

deducir la necesidad de contar con un proceso de gestión ambiental en el área estudiada 

que coadyuve en mitigar el resultado adverso por contaminación de residuos, 

contribuyendo para que la autoridad local adopte las acciones necesarias de manera 

preventiva para la erradicación de la contaminación en esta parte del río (Estación de 

monitoreo E-17). 

Tercero: 

Existen vertimiento de residuos orgánicos y sólidos propios de la actividad humana 

que contaminan el cauce y ribera a todo lo largo del río Huaycoloro, esta situación se 

viene realizando tiempo atrás, según lo demuestra los resultados de laboratorios de un 

muestreo de calidad de agua realizado en 2017, correspondiendo a la autoridad local y 

organismos competentes sumar esfuerzos y realizar acciones para erradicar y/o mitigar 

los efectos adversos causados no sólo al cauce de los ríos Rímac y Huaycoloro, sino 

su entorno natural y salud de las personas. 
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Cuarto: 

El resultado del análisis de calidad de agua realizado en 2017, evidencia una alta 

concentración de bacterias de tipo coliformes (totales y termotolerantes), indicadores 

de la presencia de materia fecal de origen humano en el área estudiada, ocasionados 

entre otros, por descargas o vertimiento de efluentes domésticos de la población 

aledaña. Los valores determinados de coliformes, exceden altamente los valores 

máximos y parámetros establecidos por la autoridad competente del sector, siendo 

estas elevadas concentraciones de grave riesgo para la salud de las personas, máxime 

de quienes hacen uso y consumo directo de estas aguas. La alta concentración de 

materia fecal confirma la hipótesis planteada de contaminación del río Huaycoloro vertida 

por pobladores del distrito de Santa María de Huachipa, lo cual incide a su vez, en la 

contaminación de la calidad del agua en la cuenca baja del río Rímac. 

Quinto: 

Lima, pese ser la capital del país, tiene déficit para dotar del recurso agua apta para 

consumo humano a toda su población y, cuenta una brecha bastante álgida respecto 

del proceso para tratar aguas servidas que la ciudad produce. Las cuales son 

descargadas directamente en el lugar de estudio, estación E-17, al cauce del río 

Huaycoloro, evidenciándose que esta deviene de canales existentes en la etapa 2 del 

distrito de Santa María de Huachipa. El vertimiento directo de los efluentes sin ningún 

tipo de tratamiento, que confluirán luego con las aguas del Rímac, revelan el 

incremento de la contaminación de este último río, el cual, a su vez, trae como 

consecuencia un problema social y sanitario, debido que el agua del Rímac es el más 

importante aportante de agua de la ciudad de Lima, la cual, luego de su potabilización 

en la Ptap La Atarjea, es distribuida a toda la ciudad, evidenciando la importancia de 

prevenir su contaminación y cuidado del medio ambiente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primero: 

A la autoridad local y organismos competentes que tienen el encargo del control de 

vertimientos de efluentes en los cauces y de prevención de la contaminación en los 

cauces de los ríos y cuerpos hídricos, desarrollar e implementar un adecuado proceso 

de gestión ambiental y tratamiento de aguas servidas, impulsando el desarrollo de un 

plan de manejo ambiental apropiado, en concordancia con los objetivos de la Política 

Nacional Ambiental, que permita a los funcionarios y/o servidores realizar acciones 

preventivas, disuasivas y/o de mitigación en los lechos de los ríos, específicamente la 

zona de estudio, con el fin de erradicar esta práctica de vertimientos de efluentes, de 

residuos orgánicos y sólidos que en no pocos sectores de la capital se vienen 

realizando, promoviendo en la población una cultura de preservación de los recursos 

naturales, fuentes de agua y calidad de vida, entre otros. 

Segundo: 

A la autoridad local, un mejor control, monitoreo y vigilancia que permita identificar 

los puntos críticos de descarga y vertimientos de residuos orgánicos y sólidos en las 

riberas y cauce que afectan los ríos y cuerpos hídricos de la zona de estudio; 

coordinando de ser el caso, con las autoridades competentes, la viabilidad de un 

proyecto de inversión de un sistema de pre-tratamiento de aguas servidas en el distrito, 

que ubicado estratégicamente, reducirá la afectación e impacto por vertimientos de 

efluentes domésticos con alta carga orgánica y residuos sólidos. Efectuar las acciones 

y/o gestiones necesarias ante las autoridades y organismos competentes, para erradicar 

el vertimiento de efluentes que contamina el río Huaycoloro, localizado cerca del 

punto monitoreado E-17, que según registros históricos, ocurren varios años atrás. 

Tercero: 

A la autoridad local y organismos competentes, ejercer su rol de control y 

fiscalización, impulsando y promoviendo actividades orientadas a educar y generar 

conciencia en las personas para una adecuada conservación del cauce y lechos de los 

ríos, y cuidado del medio ambiente. Gestionar ante las autoridades competentes los 

informes de muestreo de cuencas y calidad de aguas que se realizan periódicamente 



 
 

61 
 

en los cauces de los ríos Huaycoloro y Rímac, con el fin que la autoridad local tome 

conocimiento del grado de afectación del agua de los ríos que delimitan su 

jurisdicción; y, de ser el caso, servir como instrumento informativo periódico de la 

población, contribuyendo de esta forma en la toma de conciencia del cuidado 

ambiental. 

Cuarto: 

Que el resultado del presente estudio, sea puesto en conocimiento y alcance de la 

población del distrito de Santa María de Huachipa, a través de la autoridad local, 

incidiendo en la difusión del resultado del muestreo de calidad de agua (2017) y otro 

reciente que deba ser obtenido, que evidencie las altas concentraciones de bacterias de 

tipo coliformes que existe en sus aguas y que se generan como consecuencia de las 

diversas actividades humanas, poniendo en grave riesgo potencial no sólo el daño a la 

vida acuática y ecosistemas en el área de estudio y su zona de impacto, sino también 

la salud de los habitantes del distrito, principalmente cerca de sus riberas. 
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ANEXO 01. Matriz de Consistencia 
Gestión Ambiental y efluentes domésticos del río Huaycoloro, Estación de muestreo E-17, Santa María de Huachipa. 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 
OBJETIVO GENERAL 

HIPÓTESIS 

PRINCIPAL 
Variable 1: Gestión Ambiental 

¿De qué manera se relaciona 
la gestión ambiental con los 

efluentes domésticos del río 

Huaycoloro, Estación de 

muestreo E-17, Santa María 
de Huachipa? 

 

 

Establecer la relación 
existente entre la gestión 

ambiental y los efluentes 

domésticos del río 

Huaycoloro, Estación de 
muestreo E-17, Santa 

María de Huachipa. 2017. 

 

Existe relación de la 
gestión ambiental con los 

efluentes domésticos del 

río Huaycoloro, Estación 

de muestreo E-17, Santa 
María de Huachipa. 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles o 

rangos 

X.1. Gestión 

de Aguas 

Residuales 

-Servicio de saneamiento 1, 2  

 
 

-Nunca (1) 

 

-Casi nunca (2) 
 

-A veces (3) 

 

-Casi siempre (4) 
 

-Siempre (5) 

-Desarrollado 

 

-En proceso 

 
-No 

desarrollado 

-Tratamiento de residuos 

orgánicos y sólidos 
3, 4 

-Vertimiento de aguas 

residuales 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 

SECUNDARIAS 

-Planta de tratamiento de aguas 

residuales. 
13, 14, 15 

1. ¿De qué manera se 

relaciona la gestión 

ambiental y los residuos 

orgánicos del río 

Huaycoloro, Estación de 

muestreo E-17, Santa 

María de Huachipa? 

 

1. Determinar la 

relación existente entre 

la gestión ambiental y 

los residuos orgánicos 

del río Huaycoloro, 

Estación de muestreo 

E-17, Santa María de 

Huachipa. 2017. 

1. Existe relación entre 

la gestión ambiental y 

los residuos orgánicos 

del río Huaycoloro, 

Estación de muestreo 

E-17, Santa María de 

Huachipa. 

-Disposición de lodos 16, 17 

-Personal especializado 18, 19 

X.2. Plan de 

manejo 

ambiental 

-Impacto ambiental 20, 21 

-Fiscalización ambiental 22, 23 

-Educación ambiental 24, 25, 26 

Variable 2: Efluentes domésticos 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles o 

rangos 

 

Y.1. Residuos 

orgánicos 

-Heces, restos fecales, 

coliformes totales (CT) y 
termotolerantes (CTT), DBO 

(mg/L), DQO (mg/L), Oxígeno 

disuelto (mg/L) 

1, 2, 3, 4, 5 

No 
contaminado 

(1) 

 

 

 

Contaminado 

(2) 

 

-Contaminado 

 

 

 

 

-No 

contaminado 

2. ¿De qué manera se 

relaciona la gestión 

ambiental y los residuos 

sólidos del río 

Huaycoloro, Estación de 

muestreo E-17, Santa 

María de Huachipa? 

2. Determinar la 

relación existente entre 

la gestión ambiental y 

los residuos sólidos del 

río Huaycoloro, 

Estación de muestreo 

E-17, Santa María de 

Huachipa. 2017. 

2. Existe relación entre 

la gestión ambiental y 

los residuos sólidos del 

río Huaycoloro, 

Estación de muestreo 

E-17, Santa María de 

Huachipa. 
Y.2. Residuos 

sólidos 

-Basura, desmonte, pH, 

Temperatura (°C), Turbiedad 

(NTU), Conductividad 

Eléctrica (CE), Cloruros 
(mg/L) 

6, 7, 8, 9, 10 

Fuente: Elaborado por el investigador (2019) 
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

Tipo: Población: Variable 1: Gestión Ambiental Descriptiva: 

Es un tipo de investigación básica, toda vez que no 
pretende resolver ningún tipo de problema, 

conforme las investigaciones aplicadas, sino, el 

propósito es producir conocimiento a partir de 

teorías ya existentes (Hernández et al., 2014). 

La población objeto de estudio está 

constituido por la población aledaña que 
habita en la Etapa 2 de la Urb. Santa 

María de Huachipa. 

 

Técnica: Encuesta 
La validación de instrumentos (cuestionario) será 

mediante Juicio de expertos. 
 

Para el análisis de la información se aplicará la 

Estadística descriptiva, mediante la Correlación r 

de Pearson. 
 

El análisis de datos se realizará con apoyo del 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for 

the Socual Sciences) versión 23. 
 

Instrumento: Cuestionario tipo Likert 

 Escala de medición: Ordinal, tipo Likert 
(Se describen categorías para el desarrollo 

de la variable) Tipo de muestra: 

No probabilística por conveniencia Forma de administración: Individual 

Diseño: Tamaño de muestra: Variable 2: Efluentes domésticos Inferencial: 

 

Descriptiva – correlacional. 

Descriptiva, porque se revisará conceptos del 

fenómeno estudiado y de sus componentes, y se 

definiran las variables de estudio. Correlacional, 

porque pretende conocer la relación o nivel de 

asociación entre dos o más variables, en un 

contexto específico. 

No experimental – de corte transversal. No 

experimental, porque se realiza sin manipular 

ninguna variable, restringe nuestra intervención en 

observar el desarrollo del fenómeno ocurrido. De 
corte longitudinal, toda vez que se cuenta con una 

data obtenida de tomas de muestra en diferentes 

periodos del año 2017, que permite inferir acerca 

del desarrollo del fenómeno o problema planteado, 

sus causas y consecuencias (Hernández et al., 

2014). 

 

 

La muestra la conforman 120 personas, 

jefes de familia, que vivan o realicen 
actividades en la zona de estudio. 

 

Técnica: Encuesta 

El análisis de datos se realizará con apoyo del 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for 
the Socual Sciences) versión 23. 

  

  

 

 

Método: 
 

Hipotético deductivo 

  

Instrumento: Cuestionario dicotómico 

 

 
Escala de medición: Ordinal, dicotómico 

 

 

Forma de administración: Individual 
 

 

 

   

    

    

Fuente: Elaborado por el investigador (2019) 
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ANEXO 02. Instrumento variable 1 
 

 

Instrumento 1 

Cuestionario sobre Gestión Ambiental 

 

Instrucciones 

 

A continuación encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre el 

desarrollo de la Gestión ambiental en el distrito de Santa María de Huachipa. Marque con 

una “X” dentro del cuadrado según esté de acuerdo o desacuerdo con la cuestión planteada. 

Es preciso indicarle que no hay respuestas correctas o incorrectas, el único objeto es conocer 

su opinión sobre las cuestiones planteadas. También es necesario señalar que el manejo de 

la información recopilada será confidencial y únicamente con fines de investigación. Muchas 

gracias por su participación. 

 

DIMENSIÓN 1: Gestión de aguas residuales Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1. Cuenta con servicios básicos de agua potable y 

alcantarillado en su hogar, las 24 horas del día. 
          

2. El servicio de saneamiento (agua y desagüe) que 

brinda la empresa prestadora del servicio es 

eficiente. 

          

3. Acondiciona los residuos orgánicos y sólidos 

generados en el hogar en lugares apropiados hasta 

su recolección. 

          

4. Brinda adecuado tratamiento y clasificación de 

los residuos orgánicos y sólidos antes de su 

disposición final. 

          

5. Observa en su localidad vertimientos de residuos 

orgánicos y sólidos en el lecho del río. 
          

6. El vertimiento de heces, excretas y desechos 

domésticos al cauce del río alteran los parámetros 

físicos (pH, temperatura, turbiedad, conductividad 

eléctrica, cloruros) del agua. 

          

7. El vertimiento de heces, excretas y desechos 

domésticos al cauce del río alteran los parámetros 

químicos (Oxígeno disuelto, DBO, DQO) del agua. 

          

8. El vertimiento de heces, excretas y desechos 

domésticos al cauce del río alteran los parámetros 

biológicos del agua, por coliformes totales y 

termotolerantes. 

          

9. Los desagües que se producen en su hogar se 

vierten en el cauce o canales que descargan en el 

lecho del río. 

          

10. Los vertimientos de desagües domésticos 

generan exposición al riesgo potencial de salud de 

la población disminuyendo su calidad de vida. 
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11. El incremento de los niveles de contaminación 

de los ríos por coliformes totales y coliformes 

termotolerantes es consecuencia del vertimiento de 

desagües de tipo doméstico. 

          

12. El aumento de enfermedades respiratorias y/o 

de piel es consecuencia del incremento de los 

niveles de contaminación del río y su cauce. 

          

13. El tratamiento adecuado de las aguas residuales 

antes de su vertimiento en el cauce de los ríos 

reduce la contaminación de los ríos. 

          

14. Los efluentes domésticos deben ser tratados 

necesariamente en una Planta de tratamiento de 

aguas residuales (Ptar), antes de ser vertidos en el 

cauce de ríos y otros cuerpos de agua. 

          

15. Las heces, excretas y desechos sólidos son 

retenidas en las Plantas de tratamiento de aguas 

residuales (Ptar), como parte de su proceso. 

          

16. La disposición de los lodos que se producen en 

las Plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar) 

se vierte en los lechos de los ríos. 

         

17. La disposición final de los lodos de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales se realiza fuera 

del radio de la ciudad. 

          

18. La empresa prestadora de servicios cuenta con 

personal especializado para la atención de roturas 

de tuberías de desagües y alcantarillados, que 

contaminan el suelo y canales que descargan en el 

lecho del río. 

          

19. La empresa prestadora de servicios cuenta con 

el equipamiento necesario para la atención de 

emergencias de roturas de tuberías de desagües y 

alcantarillados. 

          

 

 

 

 

     

DIMENSIÓN 2: Plan de manejo ambiental Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

20. La ejecución del Plan de manejo ambiental del 

gobierno local, contribuirá en la conservación del 

medio ambiente, en beneficio de la población. 

          

21. La ejecución del Plan de manejo ambiental 

coadyuva en la reducción de la contaminación por 

vertimientos de efluentes domésticos en el río 

Huaycoloro. 

          

22. El área de medio ambiente del gobierno local 

fiscaliza y/o realiza controles para la erradicación 

de vertimientos de desagües domésticos en el cauce 

de los ríos. 

          

23. La acción fiscalizadora del gobierno local 

favorece la reducción de la contaminación del río 

Huaycoloro por vertimientos de residuos orgánicos 

y residuos sólidos. 

          

24. El área de medio ambiente de la autoridad local 

realiza capacitaciones, relacionadas con la 

implementación de una política de Educación 

ambiental, conservación y cuidado del medio 

ambiente. 
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25. La difusión y ejecución del Plan de manejo 

ambiental en las escuelas y población vulnerable 

favorece la mitigación los efectos de la 

contaminación del río Huaycoloro. 

          

25. El gobierno local debe promover una propuesta 

de educación ambiental en las escuelas y población 

vulnerable del distrito. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

ANEXO 03. Instrumento variable 2 
 

 

 

 

Instrumento 2 

Cuestionario sobre Efluentes domésticos 

 

Instrucciones 

 

A continuación encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre el 

vertimiento de Efluentes domésticos en el río Huaycoloro en el distrito de Santa María de 

Huachipa. Marque con una “X” dentro del cuadrado según considere que la respuesta es 

afirmativa o negativa. Es preciso indicarle que no hay respuestas correctas o incorrectas, el 

único objeto es conocer su opinión sobre las cuestiones planteadas. También es necesario 

señalar que el manejo de la información recopilada será confidencial y únicamente con fines 

de investigación. Muchas gracias por su participación.  

 

DIMENSIÓN 1: Residuos orgánicos Si No 

1. Los residuos orgánicos que contienen coliformes y se vierten en los cauces y 

lechos de los ríos contaminan sus aguas y dañan el medio ambiente. 
  

2. El río Huaycoloro es considerado un río contaminado principalmente por acción 

de los residuos orgánicos que contienen heces y se vierten en su lecho. 
  

3. Las aguas del río Huaycoloro contienen y transportan heces y restos fecales de 

seres humanos y animales. 
  

4. Se le informó de estudios realizados en el río Huaycoloro en 2017, que revelan 

creciente contaminación por residuos orgánicos (heces) de las aguas y cauce del 

río. 

  

5. Utiliza el agua del río Huaycoloro para realizar sus actividades cotidianas como 

aseo, limpieza y cocina. 
  

 

 

 

  

DIMENSIÓN 2: Residuos sólidos Si No 

6. Los residuos sólidos que se vierten en los cauces y lechos de los ríos contaminan 

la calidad de sus aguas y dañan el medio ambiente. 
  

7. El río Huaycoloro es considerado un río contaminado principalmente por acción 

de los residuos sólidos como basuras, restos de productos de limpieza, pilas, 

baterías eléctricas, entre otros, que se vierten en su lecho. 

  

8. Las aguas del río Huaycoloro contienen y transportan residuos y desechos 

sólidos que enturbian sus aguas, generados por los pobladores. 
  

9. Ha arrojado cuando menos en una ocasión residuos sólidos en el cauce del río 

Huaycoloro. 
  

10. Se le informó de estudios realizados en el río Huaycoloro en 2017, que revelan 

preocupante contaminación por residuos sólidos (basura doméstica) de las aguas 

y cauce del río. 
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ANEXO 04. Base de datos 
 

N 

VARIABLE 1 : GESTIÓN AMBIENTAL  

N 

VAR. 2: EFLUENTES DOMÉSTICOS 

D1: GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
D2: PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
 

D1: RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # 20 21 22 23 24 25 26  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 3 4 4 4 4 5 5 1 5 5 4 4 5 4 1 5 4 4 5 4 3 3 2 4 5  1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 

2 4 3 4 4 3 4 5 5 1 5 4 4 4 5 4 2 5 5 3 4 5 2 3 4 5 5  2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

3 3 3 2 2 4 3 3 3 1 4 5 5 5 5 4 1 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4  3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 

4 2 2 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 5 3 3 2 5 4  4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 

5 3 2 5 2 4 4 4 4 1 5 4 4 5 5 4 3 5 3 3 5 4 1 3 3 5 5  5 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 

6 4 2 4 4 4 5 5 5 1 3 5 4 4 5 3 2 5 5 2 5 4 3 5 3 5 4  6 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

7 4 2 4 3 2 3 3 3 1 4 4 4 3 4 3 1 3 3 3 5 3 2 4 2 4 5  7 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

8 3 3 4 4 5 5 5 5 1 5 4 4 4 5 4 1 5 2 3 5 4 4 3 1 5 3  8 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

9 4 3 4 4 3 5 5 5 2 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 2 3 2 3 5  9 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 

10 2 2 4 4 4 5 5 5 1 5 3 4 4 5 3 1 5 4 4 3 4 3 3 2 4 5  10 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

11 3 3 3 3 5 4 4 4 1 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 4 2 4 5 4  11 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

12 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 1 5 3 5 4 5 3 3 2 5 4  12 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

13 4 2 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 4 5 5 2 5 3 3 5 3 4 3 1 5 5  13 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 

14 3 2 4 4 3 4 4 4 1 4 4 5 5 3 4 1 3 3 3 5 4 3 3 2 2 4  14 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 

15 4 2 4 4 5 3 3 3 1 5 5 2 2 4 4 1 5 3 3 5 3 3 4 3 4 3  15 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 

16 4 3 3 4 4 5 5 5 1 3 4 4 4 5 5 1 4 3 3 4 5 3 3 2 5 5  16 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 

17 2 2 4 4 3 3 3 3 1 5 3 3 4 5 2 2 4 4 3 5 5 3 3 2 3 3  17 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

18 4 2 2 2 4 4 4 4 3 5 5 5 4 2 4 1 5 3 3 5 5 2 3 2 4 5  18 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

19 5 3 3 4 3 4 4 4 1 5 4 4 4 5 4 2 4 3 3 2 4 3 3 1 4 4  19 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 

20 4 3 4 4 2 5 5 5 1 5 5 4 4 5 2 1 5 4 4 5 4 4 4 2 5 4  20 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 

21 3 2 3 4 3 5 5 5 1 5 4 4 3 4 3 1 5 4 4 4 3 3 3 2 4 5  21 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 

22 2 4 4 4 5 4 4 4 1 4 4 5 4 5 3 2 5 4 4 5 5 1 3 1 5 4  22 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 4 4 1 5 4 4 3 5 3 3 2 5 5  23 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

24 3 3 4 4 5 4 4 4 1 3 4 4 4 5 4 2 4 4 3 4 5 4 4 2 4 4  24 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 

25 5 3 4 4 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 2 5 5  25 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

26 4 3 2 4 4 3 3 3 1 5 4 4 3 5 3 1 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3  26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 4 4 4 3 2 4 4 4 1 5 5 5 5 5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5  27 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

28 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 5 1 5 3 3 4 5 3 2 2 2 5  28 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 

29 4 4 4 4 3 5 5 5 1 4 4 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 4 3 2 3 5  29 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

30 3 2 3 3 4 5 5 5 2 3 3 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 3 1 4 4  30 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

31 2 4 5 4 4 3 3 3 1 5 4 4 3 5 4 2 5 2 4 4 3 3 4 1 5 4  31 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

32 4 2 4 4 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 1 5 4 4 5 3 4 4 2 5 5  32 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 

33 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 5 2 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5  33 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

34 4 4 4 4 5 4 4 4 1 5 4 5 3 5 4 1 4 4 4 5 5 2 3 2 5 5  34 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 

35 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 4 5 4 2 5 4 4 5 5 3 3 3 4 5  35 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 

36 4 3 3 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 1 4 4 5 3 5 3 3 4 5 4  36 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

37 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 1 5 3 4 5 5 3 3 3 5 4  37 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 

38 4 2 4 4 4 4 4 4 1 3 2 3 4 4 3 1 5 5 5 3 3 1 3 2 4 4  38 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

39 4 3 4 3 4 5 5 5 1 5 5 4 5 5 4 2 5 4 3 5 5 3 3 2 5 4  39 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 

40 4 4 2 2 2 5 5 5 1 5 3 4 3 4 5 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5  40 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

41 5 4 4 4 4 5 5 5 1 4 4 5 5 5 4 1 5 4 4 5 5 3 3 2 4 4  41 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

42 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 1 5 4 4 5 5 3 2 1 3 4  42 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 

43 3 3 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 4 5 5 4 5 2 5 5  43 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

44 4 4 3 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 5 3 3 2 4 4  44 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 

45 4 3 4 4 3 4 4 4 1 3 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5  45 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 

46 4 3 3 4 4 5 5 5 1 3 3 4 4 5 4 1 5 3 3 5 4 2 3 2 4 4  46 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

47 3 4 4 4 3 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 1 5 3 3 3 5 3 4 1 5 5  47 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

48 2 2 5 4 3 4 4 4 2 5 3 4 4 5 3 2 3 4 3 5 3 2 3 2 4 4  48 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 

49 3 4 4 4 2 4 4 4 1 5 4 4 4 5 4 1 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5  49 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 

50 3 3 4 3 3 5 5 5 2 3 4 5 5 4 2 1 4 2 4 5 4 3 3 2 5 4  50 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 

51 4 3 4 4 5 3 3 3 1 5 2 4 4 5 5 1 4 5 5 5 3 1 3 2 2 3  51 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 

52 4 4 2 2 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 2 5 4 4 5 5 4 4 2 4 5  52 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 

53 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 2 2 4 3 1 5 4 4 5 3 3 3 1 5 4  53 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 

54 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 1 5 4 4 5 5 5 3 3 4 5  54 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 

55 2 2 3 4 5 4 4 4 1 5 4 3 2 3 4 2 5 3 3 4 5 3 2 2 3 4  55 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

56 4 4 3 3 5 4 4 4 1 5 5 4 3 5 4 1 5 5 5 3 4 2 4 2 4 4  56 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 

57 5 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 5 5 5 4 2 5 4 4 5 4 2 3 3 5 5  57 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 

58 4 2 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 1 5 4 3 4 4 1 3 2 4 3  58 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

59 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 2 1 3 4 4 5 5 1 3 1 4 4  59 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

60 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 5 3 4 5 3 5 5  60 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

61 2 2 4 4 4 5 5 5 1 4 4 5 4 5 4 2 4 4 4 5 5 3 3 2 5 5  61 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 

62 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 3 1 4 4 3 5 5 3 4 2 4 4  62 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 

63 3 4 4 4 3 4 4 4 1 5 3 3 4 5 5 1 4 3 3 3 3 4 3 1 4 4  63 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

64 4 4 4 4 3 5 5 5 1 5 5 5 4 5 4 1 5 4 5 5 4 2 3 2 5 5  64 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 

65 3 4 4 4 5 3 3 3 1 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 3 2 5 5 5  65 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 

66 4 3 4 4 4 5 5 5 1 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 3 5 3 4 2 3 3  66 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
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67 4 4 4 3 4 4 4 4 1 5 5 3 4 4 3 1 5 4 4 2 4 2 3 2 4 4  67 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 

68 3 3 4 4 2 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 1 5 4 4 5 5 3 5 2 5 4  68 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 

69 2 3 3 2 4 4 4 4 1 3 3 4 4 5 3 2 4 3 3 4 5 4 3 2 4 5  69 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 

70 4 4 4 4 3 3 3 3 1 5 2 3 3 5 2 1 5 3 3 5 5 3 3 1 4 4  70 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

71 3 3 4 4 4 5 5 5 1 5 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 3 5 2 4 4  71 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

72 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 5 5  72 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 

73 3 3 3 4 3 4 4 4 2 5 4 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 5  73 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

74 3 3 4 4 4 3 3 3 1 3 5 4 5 4 4 1 5 5 5 3 3 3 3 2 4 3  74 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 

75 4 4 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 1 5 3 3 5 4 3 4 2 4 5  75 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

76 4 3 4 4 3 4 4 4 1 5 4 3 4 5 4 2 4 4 4 5 5 3 3 2 3 4  76 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

77 3 3 2 4 3 4 4 4 1 5 5 5 4 5 4 1 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5  77 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

78 2 2 2 2 4 4 4 4 1 3 5 4 4 2 4 1 5 4 2 3 5 3 3 2 5 3  78 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 

79 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 2 2 3 3 3 5 3 3 2 4 4 4  79 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 

80 4 3 4 4 4 5 5 5 1 5 5 5 4 5 3 2 5 4 4 5 4 2 3 1 5 5  80 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

81 5 3 4 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 5 4 1 5 4 4 5 5 3 3 2 4 4  81 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 

82 4 4 2 2 3 5 5 5 2 5 4 3 5 4 5 3 5 2 4 5 5 3 3 4 5 5  82 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

83 5 5 4 4 3 2 2 2 1 4 4 4 4 5 4 1 4 4 4 4 5 4 3 2 4 3  83 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

84 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 1 5 4 4 5 4 3 3 2 5 5  84 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 

85 2 2 4 4 4 4 4 4 1 5 3 3 5 5 3 2 4 3 3 3 4 2 3 2 2 5  85 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

86 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 5 4 3 4 1 5 4  86 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

87 3 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 2 5 3  87 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 

88 4 4 3 3 4 5 5 5 1 3 5 4 3 5 3 1 5 4 4 4 5 5 3 2 4 4  88 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

89 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 2 4 5 5 3 5 3 4 2 4 5  89 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

90 3 2 3 3 5 5 5 5 2 3 4 4 4 5 4 1 5 4 4 5 3 2 2 1 5 4  90 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 

91 4 4 4 2 4 4 4 4 2 5 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5  91 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

92 4 4 4 4 3 5 5 5 1 4 4 4 5 5 4 2 5 5 3 5 5 3 5 2 3 4  92 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 

93 2 2 3 4 4 3 3 3 1 5 5 5 5 5 3 1 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5  93 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 

94 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5 4 1 5 3 3 5 5 3 3 2 4 3  94 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

95 4 3 4 4 2 3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 2 5 4 2 3 5 2 3 1 5 4  95 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

96 4 3 2 2 3 5 5 5 1 5 3 4 3 5 4 1 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3  96 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 

97 3 4 4 4 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5 4 2 5 2 4 5 5 3 3 2 5 5  97 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 

98 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 5 5 1 4 4 4 5 4 3 4 2 5 5  98 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 

99 3 4 4 4 3 3 3 3 1 5 4 5 4 5 4 2 5 4 4 4 5 1 3 1 5 4  99 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

100 4 3 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 2 5 4 4 5 5 2 2 2 4 4  100 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

101 4 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 4 4 5 4 3 5 3 3 3 5 4 4 2 5 3  101 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 

102 4 2 4 3 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 3 1 4 4 4 5 4 3 3 2 3 4  102 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

103 4 4 4 2 4 5 5 5 1 5 4 4 4 5 3 2 5 3 3 5 5 3 3 3 5 5  103 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 

104 3 3 4 3 3 4 4 4 1 5 5 4 4 3 4 1 3 3 3 4 5 2 3 2 4 5  104 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

105 4 3 4 4 2 5 5 5 2 5 4 3 4 4 4 1 4 3 3 5 3 3 3 3 2 4  105 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

106 3 4 3 3 4 2 2 2 1 4 3 5 2 5 4 1 5 4 4 5 4 2 3 2 4 4  106 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 

107 3 4 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 3 2 4 5  107 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 

108 3 3 4 4 4 2 2 2 1 3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 5 5 2 3 2 4 5  108 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

109 5 4 4 4 3 5 5 5 1 5 4 5 4 5 4 1 5 5 5 5 5 3 5 2 4 4  109 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 

110 2 4 4 4 5 3 3 3 1 5 4 4 5 2 3 2 5 4 4 3 3 3 3 1 4 3  110 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 

111 5 2 5 5 4 5 5 5 2 4 3 4 4 5 4 2 5 4 4 5 5 4 4 2 5 5  111 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 

112 4 4 4 2 2 5 5 5 1 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 5 2 5 5  112 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 

113 3 2 3 4 4 3 3 3 1 5 5 4 3 3 4 1 4 3 3 4 5 3 2 2 5 4  113 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

114 2 3 2 2 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 2 5 4 2 3 5 2 3 1 3 4  114 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

115 5 3 4 4 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 1 5 4 4 5 4 3 3 2 4 5  115 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 

116 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 4 4 3 4 1 5 2 3 5 5 3 3 2 5 5  116 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 

117 3 3 2 2 4 4 4 4 1 4 5 5 5 5 4 2 4 4 4 5 5 4 2 3 4 4  117 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 

118 4 2 2 2 2 3 3 3 2 5 4 4 4 3 4 1 3 3 3 5 3 3 3 2 5 3  118 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

119 5 3 3 3 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 3 2 4 5  119 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 

120 3 4 2 2 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 2 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5  120 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
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ANEXO 05. Certificado de validez de instrumento 1: Gestión ambiental 
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ANEXO 06. Certificado de validez de instrumento 2: Efluentes domésticos 
 

 



 
 

86 
 

 

 



 
 

87 
 

 

 



 
 

88 
 

 



 
 

89 
 

 



 
 

90 
 

 



 
 

91 
 

ANEXO 07. Carta de presentación 
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ANEXO 08. Artículo Científico 

1. TÍTULO 

Gestión Ambiental y efluentes domésticos del río Huaycoloro, Estación de muestreo E-

17, Santa María de Huachipa, 2017. 

2. AUTOR 

Br. Braulio Jesús Quispe Córdova 

Jesus63630@hotmail.com 

Egresado del Programa Académico de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo. 

3. RESUMEN 

El río Huaycoloro es el último tributario del Rímac, en su cauce cerca de su confluencia, 

existe un vertimiento de efluentes de origen doméstico identificado como estación de 

monitoreo E-17, que proviene del distrito de Santa María de Huachipa, Etapa 2, a través 

del cual y de tiempo atrás, viene contaminando el cauce del río, agravando aún más el 

hecho, la contaminación ocasionada por el vertimiento de residuos orgánicos y sólidos 

originados por las actividades humanas de las poblaciones asentadas a lo largo de sus 

riberas. La investigación centra su análisis en la contaminación ocasionada por estos 

vertimientos, considerando como variables de estudio para tal fin, la gestión ambiental 

y los efluentes domésticos, proponiendo establecer una relación de dependencia entre 

ambas variables. 

La investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental, corte transversal; 

según su propósito es descriptiva – correlacional. Como técnica de recolección de datos 

se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario, que fue aplicado a las personas 

que se consideraron en la muestra. El resultado obtenido respecto del nivel de 

correlación de dependencia entre variables, aplicando la prueba de Chi-Cuadrado, arroja 

una valor estadístico significativo = 0 (p < 0,05), que permite concluir que existe una 

relación de dependencia y/o asociación entre la variable gestión ambiental y la variable 

efluentes domésticos, así como de sus componentes residuos orgánicos y sólidos. Las 

evidencias estadísticas permiten establecer que el proceso de gestión ambiental se 

encuentra en proceso de desarrollo, así como el plan de manejo ambiental en proceso de 

implementación. 
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4. PALABRAS CLAVE 

Gestión ambiental, Efluentes domésticos, residuos orgánicos, río Huaycoloro 

5. ABSTRACT 

The Huaycoloro River is the last tributary of the Rímac, in its channel near its 

confluence, there is a dumping of effluents of domestic origin identified as an E-17 

monitoring station, which comes from the Santa María de Huachipa district, Stage 2, 

through Of which and from time ago, it has been contaminating the riverbed, further 

aggravating the fact, the pollution caused by the dumping of organic and solid waste 

caused by the human activities of the populations settled along its banks. The research 

focuses its analysis on the pollution caused by these discharges, considering 

environmental management and domestic effluents as study variables for this purpose, 

proposing to establish a dependency relationship between both variables 

The research was basic, non-experimental, cross-sectional; according to its 

purpose it is descriptive - correlational. The survey was used as a data collection 

technique and the questionnaire as an instrument, which was applied to the people 

considered in the sample. The result obtained with respect to the level of correlation of 

dependence between variables, applying the Chi-Square test, yields a significant 

statistical value = 0 (p <0.05), which allows to conclude that there is a relationship of 

dependence and / or association between the environmental management variable and 

the domestic effluent variable, as well as its organic and solid waste components. 

Statistical evidence allows establishing that the environmental management process is 

in the process of development, as well as the environmental management plan in the 

process of implementation. 

6. KEYWORDS 

Environmental management, Domestic effluents, organic waste, Huaycoloro river. 

7. INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso indispensable y principal fuente para que exista vida en la Tierra. 

La escasez de este recurso y evitar su contaminación será uno de los grandes retos que 

afrontará la humanidad en el futuro. La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima 

que la población mundial se incrementará de 7,700 millones de habitantes en 2019, a 
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9,700 millones en el año 2050 (United Nations, 2019). Asimismo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) de 2017, respecto de un informe del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef), señala que 3 de 10 personas en el mundo carecen de 

acceso al agua potable en sus viviendas, y, la falta del servicio de saneamiento seguro 

afecta a 6 de cada 10 personas, concluyendo que, entre las poblaciones urbanas y rural 

aún persisten enormes desigualdades (World Health Organization, 2017). 

La principal causa de la contaminación de ríos, lagos y mares del planeta es la 

actividad humana (Latin American polis magazine, 2006). En ciudades y zonas no 

urbanas de los países del mundo, se originan por falta o inadecuado tratamiento de las 

aguas residuales antes de su vertimiento al medio ambiente o cuerpos receptores. La 

Unesco estima que el 80% de las aguas residuales que se vierten sin tratamiento o 

tratamiento inadecuado retornan al ecosistema, provocando contaminación de las aguas 

superficiales, subterráneas y el suelo, siendo a menudo el océano el destino final de estos 

vertimientos (United Nations World Water Assessment Programme, 2017). La 

contaminación de los cuerpos de agua como consecuencia del vertimiento de aguas 

residuales, conocido también como aguas servidas o efluentes (United Nations World 

Water Assessment Programme, 2017), es ya reconocida como un problema mundial. 

Esta problemática se replica en nuestro país. El Diagnóstico de las Plantas de 

tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de las entidades prestadoras 

de servicios de saneamiento, señala que en julio 2014, existían en el Perú 204 Plantas 

de tratamiento de aguas residuales (Ptar), de las cuales, cinco (5) Empresas Prestadoras 

de Servicios de Saneamiento (EPS): Grau S.A. (Piura), Epsel S.A. (Chiclayo), Sedapal 

(Lima), ATUSA (Servicios de Saneamiento Tumbes) y Sedalib (Trujillo), concentraban 

el 63% del total de Ptar del país (Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (Sunass), 2016). 

La provincia de Lima, ciudad capital, tiene 43 distritos y una población estimada 

a noviembre 2018, en 8’574,974 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (Inei), 2018). La administración de los servicios de saneamiento y 

tratamiento de aguas residuales está a cargo del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima (Sedapal), que cuenta con 21 Plantas de tratamiento de aguas 

residuales que operan bajo su administración y 02 Ptar concesionadas (Taboada y La 

Chira). En 2018, el servicio trató un caudal promedio de 3,679 m3/s de aguas residuales 
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en las 21 Ptar a su cargo, que sumado al volumen de agua residual tratada en las plantas 

concesionadas, logró un tratamiento final de 92% del total de aguas residuales 

producidas en la provincia de Lima (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

(Sedapal), 2018). Conforme se observa, existe una brecha que cubrir aún en el 

tratamiento de las aguas residuales que genera la ciudad de Lima, cuyo destino final es 

el mar y playas del litoral. Cabe precisar, que los volúmenes referidos, corresponde a 

los caudales de aguas residuales que es trasladada mediante las redes y/o tuberías de 

alcantarillado del servicio público hacia las Ptar, para el respectivo tratamiento y 

disposición final. 

El abastecimiento del recurso hídrico de la ciudad capital se obtiene de los ríos: 

Rímac (17%), Chillón (3%) y Lurín (3%); el abastecimiento depende en gran medida 

del trasvase de la cuenca del río Mantaro, que pertenece a la vertiente Amazónica (60%) 

y de fuentes de aguas subterráneas (15%) administrados por Sedapal, no obstante, 

diversos estudios revelan que la explotación de esta última fuente viene ocasionando la 

disminución progresiva del nivel de la napa freática (FFLA, 2015). Por tanto, el río 

Rímac, luego del trasvase, es el principal aportante que provee el recurso agua a la 

ciudad de Lima, sin embargo, presenta a lo largo de toda su cuenca, un alto grado de 

contaminación no sólo del cauce, por donde discurren sus aguas, y del medio ambiente, 

que daña la flora y fauna propia de su medio ecologico, sino tambien, pone en alto riesgo 

la salud de la población que indirectamente hace uso y consumo de sus aguas. 

Las causas de su contaminación son diversas, desde un crecimiento urbano no 

planificado a lo largo de su cuenca y cerca de sus riberas, como consecuencia de 

migraciones masivas en la decada de 1950, que generó reducción de áreas agrícolas y el 

asentamiento de viviendas informales que vierten sus desagües, residuos municipales, 

de construcción y demolición, directamente al cauce del río Rimac; actividad minera y 

existencia de plantas concentradoras de minerales en las partes altas del río Rímac; 

actividades agricolas e industriales mineras que vierten sus efluentes sin ningún 

tratamiento en la parte media de la cuenca; en la parte baja, existe un elevado porcentaje 

de área urbana producto del crecimiento metropolitano de la ciudad (USAID From the 

American People, 2017). Asimismo, el estudio señala, que entre la zona media y baja 

de la cuenca, se ubica la quebrada Huaycoloro (Figura 1), con el río del mismo nombre, 

que “recibe descargas de desagües industriales y de desagües domésticos en gran parte 
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informal y que contamina el río con cromo, arsénico, plomo, hierro, y coliformes 

termotolerantes” (p.6). 

 

 
Figura 1. Ubicación de estación de monitoreo E-17, en el río Huaycoloro. Esquema del Pte. 

Huachipa, C.Central, Km 9.5, hasta las Bocatomas 1 y 2 de la Planta de La Atarjea. 

Fuente: Google Earth (2019) 

La investigación permite establecer un problema de contaminación ambiental 

muy grave como consecuencia de la contaminación del río Huaycoloro, que es 

ocasionada por el vertimiento de aguas residuales, y, para el caso particular de la 

investigación, por el vertimiento de efluentes domésticos a lo largo de toda su quebrada; 

el cual, incrementa a su vez, el nivel de contaminación del río Rímac, que es la principal 

fuente de abastecimiento de agua de la ciudad de Lima. La contaminación del río 

Huaycoloro, por ser tributario, trae como consecuencia el incremento de los niveles de 

contaminación del río Rímac, cuyas aguas son la principal fuente de abastecimiento de 

ciudad capital, exponiendo a la población a contraer enfermedades de tipo diarreicas, 

gastrointestinales, entre otras (World Health Organization, 2019). 

El estudio centra su atención, en los efluentes de tipo doméstico que descargan 

en las aguas del río Huaycoloro, a 50 m aproximadamente antes de su confluencia con 

el Rímac, a través de una descarga existente que corresponde a la estación de monitoreo 

(E-17), ubicado en la Etapa 2, de la urbanización Santa María de Huachipa, en el mismo 

distrito. La contaminación de la quebrada y río Huaycoloro, que luego confluirá con el 

Rímac, plantea una gran amenaza para la salud y calidad de vida de la población de la 
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ciudad de Lima, y, de los ecosistemas que dependen de sus aguas, perjudicando su 

medio acuático, húmedo y terrestre. Por tal motivo, el estudio persigue determinar si la 

gestión ambiental, como parte de la gestión pública del Estado y a través de organismos 

competentes, centra su atención en el cumplimiento eficaz de la labor de control 

ambiental esperada y encomendada a sus autoridades (Robinson, 2015). 

8. METODOLOGÍA 

La investigación científica, como toda investigación, cumple dos finalidades esenciales: 

generar conocimiento y teorías (básica) y resolver problemas (aplicada). La presente 

investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo, basa su resultado en una medición 

numérica y análisis de información obtenidos mediante la técnica de recolección de 

datos; presenta un conjunto de procesos, secuencial y riguroso, a través del 

planteamiento de una hipótesis, la cual se pondrá a prueba y conllevará a una discusión 

de sus resultados que permitirá arribar a conclusiones particulares planteadas al inicio 

de la investigación (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Por su naturaleza y finalidad la presente investigación es de tipo básica, toda vez 

que no pretende resolver ningún tipo de problema, conforme las investigaciones 

aplicadas, sino, el propósito es producir conocimiento a partir de teorías ya existentes 

(Hernández et al., 2014). 

El propósito de la investigación básica es generar conocimiento, muestra para 

ello, algunos intereses, como investigar la relación entre variables, genera nueva 

formas de entender los fenomenos, diagnostica alguna realidad problemática, entre 

otros. Es un tipo tradicional de investigación que no busca resolver problemas (Vara-

Horma, 2012). 

El diseño de la investigación formulado es no experimental – de corte 

transversal. No experimental, porque se realiza sin que se manipule o influya en alguna 

variable, restringiendo la intervención del investigador en observar unicamente el 

desarrollo del fenómeno ocurrido o de situaciones que ya ocurrieron, al igual que sus 

efectos. De corte transversal, toda vez que para la investigación se aplicó un 

instrumento de recopilación de información una única vez. Se cuenta además, con una 

fuente de información (data) obtenida de una registro de toma de muestra en el área de 

estudio, en diferentes meses del año 2017, lo cual permitirá inferir acerca del desarrollo 
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del fenómeno o problema planteado, sus causas y consecuencias (Hernández et al., 

2014). 

Hernández et al. (2014) afirma que una investigación no puede situarse 

unicamente como tal; en ocasiones “una investigación puede incluir diferentes 

alcances” (p.96), por tanto, un estudio correlacional podría contener o incluir aspectos 

descriptivos, ocurriendo de igual manera con los otros alcances. En ese sentido, el 

diseño del estudio, según el proposito de su investigación, será Descriptivo, 

Correlacional – No experimental. 

Descriptivo, porque se intenta describir un fenomeno, situación, contexto y/o 

suceso; para ello, mide o recoge datos o información, pudiendo ser esta independiente 

o conjunta, de distintos conceptos o variables objeto del estudio. No prentende 

establecer una relación entre ellas. En ese sentido, se revisará conceptos del fenómeno 

estudiado y de los aspectos que lo componen, y la definición de las variables de estudio 

(Hernández et al., 2014). 

Correlacional, porque pretende determinar la relación o nivel de asociación que 

existe entre dos o mas variables, muestras o conceptos, en un contexto específico. Y 

No experimental, porque como se mencionó, no se influirá en ninguna variable 

(Hernández et al., 2014). Los diseños correlacionales establecen relación entre 

variables, no precisan el sentido de causalidad ni analiza la relación causal. En este 

diseño, “las causa y efectos ya ocurrieron en la realidad”. (p.158) 

La investigación busca la correlación entre las variables: gestión ambiental y 

efluentes domésticos. El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama diseño Correlacional. 

Fuente: Marroquín (2012) 
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Dónde: 

M :   Población muestral (aledaña al río Huaycoloro)  

V1 :   Variable gestión ambiental 

V2 :   Variable efluentes domésticos 

R :    Relación entre variables 

9. RESULTADOS 

Describe los resultados del estudio como análisis estadístico e interpretación. 

 

Tabla 1. 

Comparación entre las variables gestión ambiental y efluentes domésticos 

Tabla cruzada Gestión ambiental y Efluentes domésticos 

 

Efluentes domésticos 

Total No 

contamina 
Contamina 

Gestión 

ambiental 

No 

desarrollado 

Recuento 2 60 62 

% 3,2% 96,8% 100,0% 

Desarrollado 
Recuento 57 1 58 

% 98,3% 1,7% 100,0% 

Total Recuento 59 61 120 

% 49,2% 50,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental y efluentes domésticos 
 

 
Gráfica 1. Comparación de las variables gestión ambiental y efluentes domésticos 
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Interpretación 

De la tabla 13 y figura 9, el 50% de las personas encuestadas consideran que cuando la 

gestión ambiental no ha sido desarrollada, los efluentes domésticos vertidos en la 

estación de monitoreo E-17, contaminan el río Huaycoloro, en la zona correspondiente 

a la Etapa 2 del distrito de Santa María de Huachipa, mientras que, el 1,7% de 

encuestados, manifiestan que el vertimiento de estos efluentes domésticos no influyen 

en la contaminación del río Huaycoloro. De igual manera, cuando la gestión ambiental 

está desarrollada, el 47,5% de la población refiere que esta gestión favorece la no 

contaminación del río, y, sólo el 0,8 % considera que no obstante su implementación si 

influye en su contaminación. 

 

Tabla 2. 

Nivel de correlación de dependencia entre la variable gestión ambiental y efluentes 

domésticos. 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 108,324a 1 ,000   

Corrección de 

continuidad 

104,554 1 ,000 
  

Razón de verosimilitud 138,548 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

107,421 1 ,000 
  

N de casos válidos 120     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 28,52. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Cuestionario de gestión ambiental y efluentes domésticos 

Interpretación  

La tabla 17 muestra el resultado de la prueba de Chi-Cuadrado, cuyo valor de 

significancia es igual a 0,000, obteniéndose un valor estadístico significativo < α = 0,05, 

por lo que se rechaza la Ho y se acepta la Ha, concluyéndose que existe relación de 

dependencia y/o asociación entre la variable gestión ambiental y la variables efluentes 

domésticos. 
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10. CONCLUSIONES 

Primero: Existe relación de dependencia y/o asociación entre la variable gestión 

ambiental y la variable efluentes domésticos. Esta relación de dependencia y el resultado 

del nivel de correlación de la prueba de hipótesis (Sig. p < 0,05) permite concluir que la 

gestión ambiental en la zona de estudio no ha sido aún desarrollada e implementada 

totalmente, situación que afecta y es percibida por la población, respecto del nivel de 

contaminación de las aguas de río Huaycoloro, principalmente por el vertimiento y 

descargas de efluentes domésticos de la población situada en la zona de estudio, 

específicamente en la estación de monitoreo E-17. 

Segundo: Existe relación de dependencia y/o asociación entre la variable gestión 

ambiental y las dimensiones residuos orgánicos y residuos sólidos. Esta relación de 

dependencia y el resultado del nivel de correlación de la prueba de hipótesis (Sig. p < 

0,05) permiten deducir la necesidad de contar con un proceso de gestión ambiental en 

la zona de estudio con el fin de reducir los efectos adversos de la contaminación por 

residuos. 

Tercero: Existen vertimiento de residuos orgánicos y sólidos propios de la actividad 

humana que contaminan el cauce y ribera a todo lo largo del río Huaycoloro, esta 

situación se viene realizando tiempo atrás, según lo demuestra los resultados de 

laboratorios de un muestreo de calidad de agua realizado en 2017. 

Cuarto: El resultado del muestreo de calidad de aguas realizado en 2017 evidencia una 

alta concentración de bacterias coliformes totales y termotolerantes los cuales son un 

claro indicador de la presencia de materia fecal de origen humano en la zona de estudio, 

que son causados entre otros, por las descargas y/o vertimiento de efluentes domésticos 

de la población aledaña. Los valores determinados de coliformes, exceden altamente los 

valores máximos y parámetros establecidos por la autoridad competente del sector, 

siendo estas elevadas concentraciones potencialmente peligrosas para la salud de las 

personas, más aún de las personas que hacen uso y consumo directo de estas aguas. La 

alta concentración de materia fecal confirma la hipótesis planteada de contaminación 

del río Huaycoloro vertida por pobladores del distrito de Santa María de Huachipa, lo 

cual incide a su vez, en la contaminación de la calidad del agua en la cuenca baja del río 

Rímac. 
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Quinto: La ciudad de Lima, pese a ser la capital del país, tiene déficit para dotar del 

recurso agua apta para consumo humano a toda su población y, cuenta una brecha 

bastante álgida respecto del proceso de tratamiento de las aguas residuales o servidas 

que la ciudad produce. Estas aguas residuales son descargadas directamente en el lugar 

de estudio, estación E-17, al cauce del río Huaycoloro, evidenciándose que esta deviene 

de canales existentes en la etapa 2 del distrito de Santa María de Huachipa. El 

vertimiento directo de los efluentes sin ningún tipo de tratamiento, que confluirán luego 

con las aguas del Rímac, revelan el incremento de la contaminación de este último río, 

el cual, a su vez, trae como consecuencia un problema social y sanitario, debido que el 

agua de la cuenca del Rímac es el principal aportante de agua de la ciudad de Lima. 

11. RECOMENDACIONES 

Primero: A la autoridad local y organismos competentes que tienen el encargo del 

control de vertimientos de efluentes en los cauces y de prevención de la contaminación 

en las cuencas de los ríos y cuerpos de agua, desarrollar e implementar un adecuado 

proceso de gestión ambiental y de aguas residuales, impulsando el desarrollo de un plan 

de manejo ambiental apropiado, en concordancia con los objetivos de la Política 

Nacional Ambiental, que permita a los funcionarios y/o servidores realizar acciones 

preventivas, disuasivas y/o de mitigación en los lechos de los ríos, específicamente la 

zona de estudio, con el fin de erradicar esta práctica de vertimientos de efluentes, de 

residuos orgánicos y sólidos que en no pocos sectores de la capital se vienen realizando, 

alcanzando así, una mejor calidad de vida para la población, de las actividades 

económicas, mejoramiento del ambiente urbano y rural, y de conservación del 

patrimonio natural del país, entre otros. 

Segundo: A la autoridad local, un mejor control, monitoreo y vigilancia que permita 

identificar los puntos críticos de descarga y de vertimiento de residuos orgánicos y 

sólidos en las riberas y cauce que contaminan los ríos y cuerpos de agua; coordinando 

de ser el caso, con las autoridades competentes, un proyecto de inversión para la 

creación de un sistema de pre-tratamiento de aguas residuales en el distrito, el cual 

ubicado de forma estratégica, podría reducir la contaminación y el impacto ambiental 

de los vertimientos de efluentes domésticos con carga orgánica y de residuos sólidos. 

Asimismo, realizar las acciones y/o coordinaciones necesarias con las autoridades u 

organismos competentes a fin de erradicar el vertimiento de efluentes identificado cerca 
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de la estación de monitoreo E-17, el cual, según registros históricos, estas descarga que 

contaminan las aguas del río Huaycoloro son producidas hace varios años atrás. 

Tercero: A la autoridad local y organismos competentes, ejercer su rol de control y 

fiscalización, impulsando y promoviendo actividades de capacitación y educativas, que 

permitan generar conciencia en la población para el cuidado y conservación del cauce y 

lechos de los ríos, y el cuidado del medio ambiente. Gestionar ante las autoridades 

competentes los informes de muestreo de cuencas y calidad de aguas que se realizan 

periódicamente en las cuencas de los ríos Huaycoloro y Rímac, con el fin que la 

autoridad local tome conocimiento del grado de contaminación de las aguas de los ríos 

que limitan su jurisdicción; y, de ser el caso, pueda ser de utilidad como instrumento 

para informar a la población periódicamente contribuyendo de esta forma en la toma de 

conciencia del cuidado ambiental. 

Cuarto: Que el resultado del presente estudio, sea puesto en conocimiento y alcance de 

la población del distrito de Santa María de Huachipa, a través de la autoridad local, 

incidiendo en la difusión del resultado del muestreo de calidad de agua (2017) y otro 

reciente que deba ser obtenido, que evidencie las altas concentraciones de bacterias de 

tipo coliformes que existe en sus aguas y que se generan como consecuencia de las 

diversas actividades humanas, poniendo en grave riesgo potencial no sólo el daño a la 

vida acuática y ecosistemas del medio ambiente, sino también la salud de las personas 

que habitan en el distrito, principalmente cerca de sus riberas. 
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Estación de Monitoreo E-17. 

Descarga de efluentes al río 

Huaycoloro, 50 m. antes del 

río Rímac. 

Fotografía: Julio 2019 



 
 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estación de Monitoreo MR-3. 

Canal Santa María de 

Huachipa, descarga sus 

efluentes al río Huaycoloro, en 

Estación E-17, 50 m. antes del 

río Rímac. 

Fotografía: Julio 2019 
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