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Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional está orientada a determinar la 

generación de impactos los ambientales que puedan generarse producto de un 

inadecuado o nulo cumplimiento de los compromisos ambientales por parte de los 

administrados, por lo cual se estableció como objetivo la evaluación de la influencia 

de incumplimiento de compromisos ambientales en la generación de impactos 

ambientales en las PTAR de la región Ayacucho-2019. Los compromisos 

ambientales están contenidos en los instrumentos de gestión y en la normativa 

ambiental general, cuyo cumplimiento es obligatorio a fin de evitar problemas 

socioambientales, pata tal efecto se tomó como referencia veinticuatro (24) PTARs 

las cuales fueron supervisadas en cumplimiento a las actividades programas y 

otras por la DGAA del MVCS, los instrumentos utilizados fueron las actas de 

supervisión con los cuales se elaboraron la matrices de compromisos ambientales 

y de cumplimientos ambientales, las cuales sirvieron para elaborar una matriz final 

donde se identificaron los  principales impactos ambientales negativos, y se llegó 

a la conclusión que el incumplimiento de los compromisos ambientales genera 

impactos ambientales negativos que afectan al medio físico, biológico y a las 

actividades socioeconómicas del ser humano. 

 
 

Palabras clave: Compromisos, Gestión Ambiental, PTARs, Normativa. 
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Abstract 

The present work of professional sufficiency is oriented to determine the generation 

of environmental impacts that can generate product  of an inadequate or null 

fulfillment of the environmental commitments on the part of the administered ones, 

for which the evaluation of the influence of non-compliance was established as an 

objective. of environmental commitments in the generation of environmental 

impacts in the WWTP of the Ayacucho region-2019. The environmental 

commitments are contained in the management instruments and in the general 

environmental regulations, whose compliance is mandatory in order to avoid socio- 

environmental problems, for this purpose, twenty-four (24) WWTPs were taken as 

a reference, which were supervised in compliance with the program activities. and 

others by the DGAA of the MVCS, the instruments used were the supervision 

minutes with which the matrices of environmental commitments and environmental 

compliance were elaborated, which served to elaborate a final matrix where the 

main negative environmental impacts were identified, and concluded that non- 

compliance with environmental commitments generates negative environmental 

impacts that affect the physical and biological environment and the socio-economic 

activities of the human being. 

 
 

Keywords: Commitments, environmental management, PTAR, regulations.
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I.        INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Los problemas ambientales generados por la inadecuada operación y 

mantenimiento de los proyectos de inversión, generan impactos ambientales 

negativos que afectan a la calidad del aire, agua, suelo y producen 

afectaciones a la salud humana. 

 
 

Al respecto a nivel mundial existe países que ya tienen establecido un 

sistema de gestión ambiental que clasifican a los estudios de impacto 

ambiental como instrumentos preventivos aplicables a todos los proyectos, 

cuyo objetivo es evitar o minimizar los impactos generados por las 

actividades constructivas 

 
 

Para Benítez (82017), los “Estudios de impacto ambiental son IGA que 

permiten anticipar la generación de impactos ambientales negativos 

producto de la realización de los proyectos y demás actividades humanas, 

clasificándose como herramientas previas de tipo preventivo” (pág. 77). 

 
 

En el Perú se tiene establecido el SEIA, aprobado mediante la Ley N° 27446 

el cual es un sistema único y coordinado, transversal anticipada del manejo 

de impactos ambientales, contenidos en los planes y programas, así como 

de los proyectos de inversión pública, susceptibles a generar impactos 

ambientales significativos. La Ley del SEIA regula la elaboración, evaluación 

y el control de los instrumentos de tipo preventivo, correctivo y 

complementarios. 

 
 

Al respecto, todos los proyectos con IGA de tipo preventivo, correctivo y 

complementarios son evaluados por los sectores en base a sus 

competencias ambientales y cuyo control comprende el cumplimiento de los 

compromisos ambientales establecidos en cada uno de los instrumentos 

descritos. En el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

las actividades de evaluación y control lo desarrolla la Dirección General de 

Asuntos Ambientales (DGAA) en el marco de sus competencias sectoriales



2  

para los proyectos de saneamiento y construcción y otras encomendadas 

por el Ministerio del Ambienta (MINAM) mientras los sectores asuman sus 

competencias, los cuales se encuentren incluidos en el listado de proyectos 

sujetos al SEIA. La DGAA cuenta con instrumentos de gestión ambiental 

preventivos (DIA, EIA-sd, EIA-d), correctivos (PAMA y FTAA) y 

complementarios (FTA). 

 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional fue desarrollado en 

cumplimiento a la R.C.U N° 0184-2020/UCV N° 459-2015 del 31 de julio del 

2020 y a las competencias ambientales sectoriales y normatividad ambiental 

general, en base al seguimiento, supervisión y control de los Instrumentos 

de Gestión Ambiental preventivos, correctivos y complementarios de los 

proyectos de inversión pública, privada y de capital mixto en el marco a las 

competencias sectoriales   del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento las cuales están  a cargo de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales. En este escenario los trabajos realizados en cumplimiento al 

Contrato Administrativo   de Servicios   N° 422-2018/VIVIENDA-OGGRH, 

como Analista de Atención al Ciudadano – Ayacucho en la DGAA, de 

acuerdo al memorándum N° 875-2018/VIVIENDA-VMCS-DGAA, fueron los 

siguientes: se evaluó los requisitos del Texto Único de Procedimientos 

Administrativo -TUPA, se prestó atención y orientación al ciudadano, se 

realizó la supervisión ambiental   a los IGA en la etapa de ejecución, 

operación y mantenimiento de los PIP, y se brindó atención a las solicitudes 

de fiscalía y/o denuncias a nivel de la región Ayacucho. 

 
 

Las actividades de seguimiento, supervisión y control de los proyectos 

indicados fueron desarrolladas en la Dirección de Gestión Ambiental, en 

atención a los inicios de obra reportados por los titulares de los proyectos y 

en cumplimiento al PLANEFA 2019,  aprobado  con R.M.  N° 063-2019- 

VIVIENDA. 

 
 

Los Titulares de los PIP, en cumplimiento a los compromisos ambientales 

establecidos en los Instrumentos de Gestión Ambiental, deben reportar
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durante las diferentes etapas del proyecto a la DGAA a fin de evitar la 

generación de impactos ambientales que podrían afectar a los componentes 

ambientales, lo cual lamentablemente no se está cumpliendo de manera 

eficiente, reportándose incumplimientos ambientales por parte de los 

administrados, en este sentido con este trabajo de suficiencia profesional se 

busca elaborar un diagnóstico para determinar el nivel de incumpliendo 

ambiental, el cual sirva como línea de base que permita establecer mejores 

estrategias por parte del sector involucrado  a fin de evitar la generación de 

externalidades negativas que podrían afectar a los factores ambientales 

(bióticos, abióticos y antrópicos). 

 
 

1.1      Problema 
 

 
 

1.1.1   Problema General 
 

 
 

¿Cuál es la influencia del incumplimiento de los compromisos 

ambientales en la generación de impactos ambientales en las PTARs 

de la región Ayacucho-2019? 

 
 

1.1.2   Problemas específicos 
 

 
 

¿Cuáles son los compromisos ambientales contenidos en los 

instrumentos de gestión ambiental en base a las supervisiones de 

campo proyectadas en las PTARs de la región Ayacucho-2019? 

¿Cuáles son los incumplimientos ambientales identificados en las 

supervisiones de campo realizadas en las PTARs de la región 

Ayacucho-2019? 

¿Cuál es el resultado del cumplimiento de los compromisos 

ambientales a fin de determinar los impactos ambientales generados 

en las PTARs de la región Ayacucho-2019?
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1.2      Objetivos 
 

 
 

1.2.1   Objetivo general. 
 

 
 

- Evaluar la influencia del incumplimiento de los compromisos 

ambientales en la generación de impactos ambientales en las 

PTARs de la región Ayacucho-2019. 

 
 

1.2.2   Objetivos específicos. 
 

 
 

- Determinar la matriz de compromisos ambientales contenidos en 

los instrumentos de gestión ambiental en base a las supervisiones 

de campo proyectadas en las PTARs de la región Ayacucho-2019. 

- Elaborar una matriz de incumplimientos ambientales identificados 

en las supervisiones de campo realizadas en las PTARs de la 

región Ayacucho-2019. 

- Aplicar una matriz de cumplimiento de compromisos ambientales 

a fin de determinar los impactos ambientales generados en las 

PTARs de la región Ayacucho-2019.
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II.       MARCO TEÓRICO 
 

 
 

2.1     Antecedentes nacionales e internacionales 
 

 
 

En el trabajo de tesis sobre la “Evaluación del impacto ambiental de la 

construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. caso río 

Pindo Chico, Puyo, Pastaza, Ecuador”, se concluye que en la etapa de 

construcción se generan impactos ambientales que alteran a la calidad del 

agua  y del  aire,  así  también  los  impactos  positivos  que  se  produzcan 

contribuirán a mejorar la salud de la población (Montero, et al, 2020 p. 37). 

 
 

En la misma línea de investigación la tesis “Evaluación del cumplimiento de 

requisitos ambientales del sector acueducto y alcantarillado, por parte de la 

Empresa Prestadora de Servicios Públicos AGUASCOL S.A E.S.P en el 

municipio de Caucasia, Antioquia”, concluye que las aguas residuales 

vertidas a los caños urbanos y al río Cauca no logran prevenirse, mitigarse 

ni corregirse, por lo cual la única solución es el pago de una tasa retributiva 

(López, 2019, p. 2, 16). 

 
 

En la tesis titulada “Sistema de Gestión Ambiental para la PTAR Los Tajos 

basado en la NORMA ISO 14001:2015”, se concluyó que cumple con casi 

todos  los  compromisos  ambientales  de  la  normativa  ambiental,  pero 

presenta deficiencias en el centro de acopio y que las emisiones de NH3  y
 

H2 S  son mínimas, por lo cual no generan contaminación por olores (Quiros,
 

Oswaldo 2019, p. 57). 
 

 
 

En el trabajo de tesis “Formulación de un PMA para la operación y control de 

vertimientos en la PTAR del Trapiche Lucerna”, al autor indica que en la 

etapa de operación los impactos ambientales más influyentes fueron: la 

contaminación el recurso hídrico con un 24% de interacciones, generación 

de lodos y otros con el 17% de interacciones y mejoramiento de la calidad 

del recurso hídrico 17% de interacciones (Alomía, 2019, p. 147).
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En esta misma línea la investigación referente a la “Evaluación del impacto 

ambiental que genera la PTAR del centro poblado La Otra Banda – Zaña”, 

se concluyó la generación de impactos ambientales negativos se debe a la 

inadecuada operación y mantenimiento de las lagunas, cuyos vertimientos 

superan los LMP contenidos en la normativa vigente (Romero, 2019, p. 58). 

 
 

En el trabajo de tesis “Diagnóstico ambiental de las lagunas de oxidación 

pertenecientes al GAD Huaquillas y planteamiento de medidas correctoras, 

preventivas o compensatorias”, concluyó que el nitrógeno total y los 

coliformes fecales no cumplían con los LMP, consignados en la normatividad 

ambiental (Calero y Villalta, 2019, p. 83). 

 
 

En el trabajo de tesis “Propuesta de una PTAR para reducir el impacto 

ambiental del sistema de alcantarillado en el C.P “Andy y su pueblo" 

Carabayllo – Lima”, concluyó que la propuesta de la PTAR permitirá la 

reducción de los impactos ambientales generadas por las aguas residuales 

mediante la aplicación de humedales artificiales subsuperficiales (Contreras, 

2018 pág. 83). 
 

 
 

En el trabajo de tesis sobre “Contaminación del rio niño, afluente del rio 

higueras por descarga de aguas residuales de la ciudad de Margos, distrito 

de Margos, departamento de Huánuco, periodo marzo - agosto 2018”, se 

concluyó que las aguas residuales domesticas vertidas al indicado cuerpo 

receptor contienen coliformes fecales que superan a los LMP (Berrios, 2018, 

p. 46). 

 
 

En el trabajo de tesis referente a la “Construcción de una PTAR que 

albergará las aguas negras de las localidades de San Pedro Tepetitlán y San 

Miguel Xometla en el municipio de Acolman, Estado de México”, en una de 

sus conclusiones indica que la autorización de obras que contengan 

evaluaciones de impacto ambiental benefician a los componentes 

ambientales (Arias, 2017 pág. 69).
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En el trabajo de investigación “Gestión y manejo de residuos sólidos de la 

PTAR de Chilpina SEDAPAR S.A – provincia y departamento de Arequipa”, 

describe que se consiguió mitigar los impactos ambientales con el 

establecimiento de un sistema de gestión y manejo de residuos sólidos en 

cumplimiento a la normatividad ambiental vigente Ley N° 27314 y R.M. 

N°128-2017-VIVIENDA, en la PTAR Chilpina (Saravia, 2017, p. 153). 

 
 

En la investigación sobre el análisis y valuación de la PTAR del municipio de 

Miranda, Cauca, del análisis de sus encuestas indican que el 100% de los 

encuestados respondieron que no reconocen que exista un diagnóstico y una 

evaluación ambiental para la referida PTAR (Mina, Banguero, 2020, p. 

68). 
 

 
 

2.2      Bases teóricas 
 

 
 

2.2.1  Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

 
 

La Política Ambiental Nacional (PNA) aprobada mediante D.S. N° 
 

012-2019-MINAM, contempla al SNGA creada el año 2004 mediante 

Ley 28245, dentro del cual se establece la Ley N° 27446 y crea el 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA-. 

 
 

Según Rodríguez (2020), las “políticas ambientales inicialmente se 

orientaron a  disminuir  la  contaminación  y el daño ambiental,  los 

cuales han ido cambiando a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una 

política global y de carácter preventivo, teniendo como instrumento 

preventivo a las evaluaciones de impacto ambiental” (p. 11). 

 
 

En el eje de la política 2 sobre la gestión integral de la calidad 

ambiental de la PNA, se establece el desarrollo y consolidación de los 

dispositivos técnicos, económicos, normativos y financieros, los 

cuales permiten controlar, anticipar y reducir los impactos 

significativos provenientes de las actividades antropogénicas.
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“La PNA, aprobada en el 2009, está orientada en incrementar la 

calidad de vida de las personas y buscar el desarrollo sostenible, en 

función a la conservación de los recursos y su aprovechamiento 

racional” (OECD, 2020, p. 21). 

 
 

El SNGA está ligado a las políticas, principios, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos, a través de las cuales se 

constituyen las funciones y competencias ambientales de las 

entidades públicas de los tres niveles de gobierno con capacidades 

ambientales, permitiendo el establecimiento de la Política Nacional 

Ambiental. 

 
 

“La Gestión ambiental es un conjunto de acciones y actividades que 

ejecutados estratégicamente nos asegura una calidad ambiental y un 

desarrollo sostenible” (Massolo, 2015, p. 11). 

 
 

Por otro lado, Rodríguez (2020) describe a la gestión Ambiental como 

un sistema que forma parte de un sistema general de una empresa 

con una estructura organizativa ligada a un conjunto de 

procedimientos, experiencias y capitales que permiten una política 

ambiental responsable (p. 32). 

 
 

Un Sistema de Gestión Ambiental requiere de objetivos claros los 

cuales permitan cumplir con el marco normativo ambiental, con la 

prevención y control de impactos adversos, con los procesos y 

servicios orientándose a establecer una política ambiental en la 

empresa (Santana C., AGUILERA, Roberto, 2017, pág. 149). 

 
 

El SINEFA, vigila y asegura el desempeño de las obligaciones 

ambientales por parte de los administrados, también se encarga de 

evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar en materia ambiental a las 

entidades públicas del Estado.
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En este escenario se establece el SEIA como sistema funcional dentro 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, para la gestión de los 

impactos ambientales de origen antrópico. En la cual las políticas, 

planes y programas corresponden a la Evaluación Ambiental 

Estratégica-EAE y los proyectos de inversión pública capaces de 

causar impactos ambientales contemplan a los Estudios de Impacto 

Ambiental, para lo cual el sector competente debe otorgar la 

certificación ambiental previo a su ejecución. 

 
 

Al contar con el IGA los proyectos de inversión en general garantizan 

el cumplimiento de los compromisos ambientales, para tal efecto los 

administrados que obtengan la certificación ambiental tendrán que 

reportar en base a la frecuencia establecida del estudio ambiental sus 

compromisos a la autoridad o sector competente. 

 
 

En la Ley Nº 27446 - Ley del SEIA, modificada por Decreto Legislativo 

Nº 1078.- “Artículo 2º.- Describe que dentro del SEIA se encuentran 

los proyectos de inversión, así como las políticas, planes y programas 

propuestos por las autoridades de nivel sectorial, nacional, regional y 

local que podrían originar afectaciones ambientales significativas, 

requieren obligatoriamente la certificación ambiental. 

 
 

El SEIA tiene como ente Rector al Ministerio del Ambiente, y está 

conformado por el SENACE, autoridades competentes sectoriales, 

ANA, SERNAMP y otros opinadores. 

 
 

Los IGA forman parte de los Sistemas de Evaluación de Impacto 

Ambiental, orientados a gestionar los impactos ambientales que se 

generan por las actividades y procesos propios del desarrollo 

económico. Estos instrumentos al proyectar la generación de los 

impactos ambientales permiten establecer las medidas para su 

manejo y control permitiendo de esta manera la conservación de la
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biodiversidad provocada por actividades humanas (Gamberini, 2019, 

p. 9). 

 
 

El MCVS representada por la DGAA a la fecha aún mantiene las 

competencias sectoriales vinculados a vivienda, urbanismo, 

construcción y saneamiento para otorgar certificación ambiental de los 

IGA en el marco de sus competencias, establecidos en el D.S. N° 

015-2012-VIVIENDA, en relación con la Ley del SEIA y sus normas 

complementarias. 

 
 

2.2.2    Evaluación de impactos ambientales en el sector saneamiento. 
 

 
 

Es importante comprender el concepto de la evaluación de impactos 

ambientales, tal como se define en el Artículo 10, Apéndice 10.1 del 

Capítulo II del Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA “La 

evaluación de impacto ambiental es un proceso técnico, 

administrativo, multidisciplinario y participativo, designado a gestionar 

los impactos ambientales que los proyectos pueden ocasionar en el 

ambiente y las medidas para controlarlas, en efecto la evaluación de 

los impactos nos permite identificar también las actividades 

impactantes de los proyectos y la afectación de los componentes 

ambientales durante todas las etapas del proyecto (ejecución, 

operación & mantenimiento, cierre y abandono), para lo cual se 

establecen los instrumentos de gestión ambiental predictivos, 

correctivos y complementarios, los cuales permiten establecer un 

PMA a fin de evitar la generación de impactos ambientales negativos. 

 
 

Para Rodríguez (2020), las “evaluaciones de impacto ambiental son 

estudios que se realizan para proyectar los impactos, prevenir los 

daños ambientales que los planes, programas, actividades y 

proyectos podrían causar a la calidad humana y al medio ambiente” 

(Pag. 61).
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A través de los IGA se busca el cumplimiento de la normativa 

ambiental enfocado en el mantenimiento del equilibrio ambiental, 

mediante el cumplimiento de las obligaciones, incentivos y 

responsabilidades  y estos  pueden  clasificarse  en  base  a  la  Ley 

General del Ambiente Articulo 17 que contempla entre otros a la 

evaluación de impacto ambiental, estándares nacionales de calidad 

ambiental, instrumentos de fiscalización ambiental y sanción, entre 

otros. 

 
 

La Dirección de Asuntos Ambientales del MVCS fue creada con D.S. 

N° 010-2014-VIVIENDA el 18 de julio del 2014, estableciéndose 

objetivos para liderar la gestión ambiental, la promoción de 

tecnologías limpias, facilitar la gestión ambiental y concertar con la 

sociedad civil, en cumplimiento a lo indicado se estableció mediante 

Decreto Supremo N° 020-2017-VIVIENDA la clasificación anticipada 

en el marco del SEIA para el sector Saneamiento, que requieran 

certificación ambiental. 

 
 

El titular del proyecto elabora los estudios de impacto ambiental en 

base a los TDR establecidos por el sector, el cual pasa por una 

revisión a cargo de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 

(DEIA), quien aprueba y finalmente la DGAA mediante resolución 

directoral emite la certificación ambiental,   indicando que deberán 

cumplir los compromisos ambientales establecidos en todas las 

etapas del proyecto, para lo cual la Dirección de Gestión Ambiental se 

encarga de realizar las supervisiones  de campo o gabinete. 

 
 

Asimismo, con R.M. N° 036-2017-VIVIENDA, se aprobó la Ficha 

Técnica Ambiental, para los proyectos de inversión del Sub Sector 

Saneamiento, no comprendidos en el SEIA, de conformidad a la R.M. 

N° 383-2016-MINAM, para proyectos que no generen impactos 

ambientales significativos. Este IGA complementario no requiere de 

certificación ambiental  y consiste en  una declaración jurada que
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luego de ser completado su trámite se da por registrado y se emite 

una constancia. 

 
 

Asimismo, el proyecto no debe ejecutarse en un área Natural 

Protegida, ni en lugares donde se haya evidenciado la presencia de 

restos arqueológicos. 

 
 

2.2.4    Compromisos ambientales en el sector saneamiento 
 

 
 

El cumplimiento de los compromisos ambientales dentro del MVCS 

está a cargo de la DGAA, el cual cuenta con la Dirección de Gestión 

Ambiental quien es la encargada de realizar el seguimiento, control, 

supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental 

predictivos (EIA-d, EIA-sd. DIA y FTA) y correctivos (PAMA, y FTAA) 

dentro de sus competencias sectoriales, sujeta a la normativa 

ambiental actual y otras que disponga el MINAM a través del OEFA. 

 
 

Estos IGA son importantes dentro de la política ambiental, ya que son 

los medios operativos para el cumplimiento de la Política Nacional 

Ambiental y las normas ambientales. 

 
 

El cumplimiento de los compromisos ambientales contenidos dentro 

de los IGA en las diferentes fases del proyecto, permiten la mitigación 

y la prevención de los impactos ambientales en las PTARs, cuyo 

seguimiento y control se realiza mediante las supervisiones 

ambientales. 

 
 

MEOÑO, Fernando Larios; TARANCO, Carlos González; OLIVARES 

(2016) señalan que solo el 4.9% de las PTARs se encuentran 

operativas en nivel óptimo, lo cual indica que la supervisión y el 

monitoreo es deficiente.
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Con la R.D. N° 149-2015-VIVIENDA-VMCS-DGAA del 16 de abril del 
 

2015 se aprueba la D.O. N° 001-2015-VIVIENDA-DGAA 

“Lineamientos para la Supervisión de las Obligaciones Ambientales 

Fiscalizables de la Dirección General de Asuntos Ambientales del 

MVCS”, en la cual describe que la supervisión está referida a la acción 

de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de los 

administrados sobre las medidas apropiadas para el cumplimiento de 

las obligaciones ambientales y otras obligaciones fiscalizables, cuyo 

procedimiento consiste en elaborar un informe de supervisión 

conteniendo todos los hechos y acciones relacionadas al 

cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables basadas 

en la información contenida en el  acta de la supervisión de campo. 

 
 

Los IGA contemplan a los compromisos ambientales, los cuales deben 

ser cumplidos en todas las etapas del proyecto, el incumplimiento 

conlleva a la generación de impactos ambientales negativos, como, 

por ejemplo, acumulación de residuos sólidos en las rejillas para 

solidos los cuales se convierten en un medio adecuado para la 

proliferación de vectores y roedores produciendo enfermedades y 

colapsos en las PTARs, por lo cual existe la necesidad urgente de 

ampliar las supervisiones ambientales a nivel de todas las PTARs de 

manera gradual a fin de realizar un diagnóstico que sirva de 

fundamento técnico y legal en la toma de decisiones del sector. 

 
 

BERGER, Louis (2016) describe que la su supervisión para el Sector 

de Saneamiento de Panamá es importante porque permite reducir la 

contaminación ambiental por aguas residuales, y fortalecen la gestión 

de la contaminación de las aguas residuales. 

 
 

En este sentido el manejo de los residuos sólidos, forma parte de los 

compromisos ambientales contenidos en los documentos de gestión
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ambiental y en la normatividad ambiental sectorial establecidos en el 
 

D.L. N° 1278, aprobado con D.S. N° 014-2017-MINAM. 
 

 
 

Con la R. M. N° 273-2013-VIVIENDA, del 24 de octubre del 2013, se 

aprobó el Protocolo de Monitoreo de los Efluentes de las PTARs, con 

el cual se estandarizó la metodología para el monitoreo de la calidad 

del agua residual tratada y del agua cruda que ingresa a la PTAR, 

cuyos puntos de monitoreo se encuentran a la entrada (afluente) y 

salida (efluente) en coordenadas UTM WGS 84. Los parámetros de 

monitoreo de los efluentes indicados en el D.S. N° 003-2010-MINAM 

en relación a los LMP son: Aceites y grasas, coliformes 

termotolerantes, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda 

Química de Oxígeno (DQO), pH, solidos totales suspendidos y 

temperatura (ANEXO 01). 

 
 

Aspajo (2017-2018, p. 32), en su trabajo de tesis titulada “Evaluación 

de la eficiencia de las PTAR respecto a los LMP de aguas residuales 

de los distritos de Elías Soplín Vargas y Soritor – 2017” concluye que 

los LMP de los efluentes de la PTARs en los distritos  indicados 

cumplen con los parámetros consignados en el D.S. N° 003-2010- 

MINAM. 

 
 

Los efluentes generados en las PTARs, muchas veces contienen 

contaminantes que sobrepasan los LMP contemplados en el D.S. N° 

003-2010-MINAM, produciéndose afectaciones ambientales en los 
 

cuerpos receptores. Asimismo, estas aguas al ser utilizadas en 

actividades agrícolas generan una contaminación en la producción 

cuyo consumo genera problemas en la salud humana. 

 
 

Según la Organización de Naciones Unidas - ONU (2018) la 

problemática relacionada a la calidad de agua es global, y se 

manifiesta  en  la  pérdida  de  calidad  de  cuerpos  de  agua  por  el
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incremento de contaminantes emergentes recudiendo su 

disponibilidad y cantidad (Acnur.org, 2019). 

 
 

La generación de malos olores en las PTARs, afectan a la población 

principalmente en poblaciones ubicadas en las zonas urbanas, debido 

a una inadecuada operación y mantenimiento en cada una de las 

etapas del sistema de saneamiento. Este tipo de contaminación no 

está regulado en el país, pero ya se tiene establecido normas técnicas  

de  medición  de  la  contaminación  de  olores  (UNE-EN- 

13725). 
 

 
 

La calidad ambiental del aire es afectada por la generación de 

contaminantes en las PTARs, en este sentido los Instrumentos de 

Gestión Ambiental contemplan el monitoreo de la calidad de aire en 

las diferentes etapas del proyecto en cumplimiento a los Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA) para aire aprobado mediante D.S. N° 

0032017-MINAM. 
 

 
 

2.3      Marco conceptual 
 

 
 

2.3.1  Acta de supervisión 
 

 
 

“Es el documento formulado en la  supervisión  de campo por el 

funcionario o servidor de la DGAA” (Resolución Directoral N° 149- 

2015-VIVIENDA-VMCS-DGAA). 
 

 
 

2.3.2  Administrado 
 

 
 

“Se define como toda persona natural o jurídica de derecho público 

y/o privado sujeto al cumplimiento de obligaciones ambientales 

fiscalizables” (Resolución Directoral N° 149-2015-VIVIENDA-VMCS- 

DGAA).
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2.3.3   Compromisos ambientales 
 

 
 

Son los compromisos sociales con el ambiente que se deben cumplir 

en el desarrollo de cualquier actividad económica, para lograr el 

desarrollo sostenible (García y Chávez, 2016 pág. 77-79). 

 
 

2.3.3  Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
 

 
 

“Es aquel instrumento de gestión ambiental donde los impactos 

ambientales generados presentan un nivel bajo de significancia” (Ley 

N° 27446). 

 
 

2.3.4  Estándar de Calidad Ambiental 
 

 
 

“Mide la concentración o grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el cuerpo 

receptor, podría generar afectaciones al ambiente y a las poblaciones 

humanas” (D. S. Nº 003-2017-MINAM). 

 
 

2.3.5   Estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d) 
 

 
 

“Instrumento ambiental capaz de producir impactos ambientales 

significativos, y requieren de acciones específicas para su control” 

(Ley N° 27446-Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental). 

 
 

2.3.6  Estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd) 
 

 
 

“Instrumento ambiental susceptible a generar impactos ambientales 

moderados y pueden ser mitigados” (Ley N° 27446-Ley del SEIA).
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2.3.7  Ficha Técnica Ambiental 
 

 
 

“Es un IGA complementario aplicado en los proyectos de inversión del 

Subsector Saneamiento, no incluidos en el SEIA de conformidad a  lo  

dispuesto  en  la  R.M.  N°  383-2016  MINAM”  (R.M.  N°  036- 

2017VIVIENDA). 
 

 
 

2.3.8  Informe de supervisión: 
 

 
 

“Documento emitido por la DGA y que contiene las acciones de 

supervisión y el cumplimiento o presunto incumplimiento de 

obligaciones ambientales fiscalizable” (R.D. N° 149-2015-VIVIENDA- 

VMCS-DGAA). 

 
 

2.3.9  Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) 
 

 
 

Son instrumentos ambientales que permiten gestionar los impactos 

ambientales negativos en todas las fases de los proyectos. (R.D. 114- 

2020-VIVIENDA/VMCS-DGAA). 
 

 
 

2.3.10 Impacto ambiental 
 

 
 

“Proviene de la traducción del inglés environmental impact y hoy en 

día es ampliamente utilizada por profesionales de diferentes 

especialidades, para definir las afectaciones causadas por el ser 

humano sobre los componentes ambientales” (GONZALES, 2019 

pág. 14) 

 
 

Es el producto de las inadecuadas políticas de desarrollo adoptadas 

de manera irracional (Casas, 2017 pág. 106).
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2.3.11 Límite Máximo Permisible – LMP 
 

 
 

“Mide la concentración o grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos que definen un efluente o 

emisión que, al ser excedido, genera externalidades negativas” 

(Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM). 

 
 

2.3.12 Obligaciones ambientales 
 

 
 

“Son las obligaciones establecidas en los IGA y cuya ejecución se da 

en cada fase de los proyectos los cuales deben ser reportados al 

sector competente” (Resolución Directoral N° 149-2015-VIVIENDA- 

VMCS-DGAA). 

 
 

2.3.13 Planta de Tratamiento de Agua Residual – PTAR 
 

 
 

“La PTAR es una estructura técnicamente ambientada cuya función 

esencial es eliminar cargas contaminantes presentes en los efluentes 

del uso humano por medio de procesos físicos, químicos y biológicos. 

A través de los parámetros fisicoquímicos como lo son: dureza, DBO, 

DQO, color, pH, alcalinidad, acidez, sólidos suspendidos, entre otros, 

se compara y se califica con la normatividad ambiental vigente el 

efluente. Además, estos parámetros y esta comparación con la 

normatividad determinan si el efluente cumple con los valores 

permisibles con el fin de garantizar la calidad de los vertimientos sobre 

el cuerpo de agua receptor en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales” (Torres, 2016). 

 
2.3.14 Supervisión: 

 
 

“Es la acción de seguimiento y comprobación del desempeño de las 

obligaciones ambientales por parte de los administrado contenidas 

en los IGA y normatividad ambiental general” (Resolución Directoral 

N° 149-2015-VIVIENDA-VMCS-DGAA).
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III.      METODOLOGÍA 
 

 
 

3.1     Ubicación 
 

 
 

El trabajo de suficiencia profesional se desarrolló a nivel de las PTARs de la 

región Ayacucho, durante el año 2019, cuya ubicación geográfica es la 

siguiente: 

 
 

Departamento         : Ayacucho 
 

Provincias                : Huamanga, Huanta, Huanca Sancos, Paucar del Sara 
 

Sara, Vilcas Huamán. 
 

Distritos                   : Jesús Nazareno, Pacaycasa, Quinua, Socos, Acocro, 

Vinchos, Acos Vinchos,  Huanta,  Luricocha,  Sancos, 

Carapo, Huamanguilla,  Accomarca,  Carhuanca, 

Lampa. 

 
 

En la tabla N° 02 se detalla la ubicación de las PTARs a nivel de la región 

Ayacucho que fueron supervisadas durante el año 2019 en Coordenadas 

UTM WGS84 ZONA 18S (ANEXO 02) 

 
 

En la Imagen N° 01 se aprecia la ubicación de las PTARs que fueron 

evaluadas en el proceso de supervisión ambiental (ANEXO 03) 

 
 

3.2     Procedimiento  para  la  recolección  de  datos  y  procesamiento  de 

información: 

 
 

El personal asignado para realizar las acciones de supervisión estuvo a 

cargo del Analista de Atención al Ciudadano de la Sede Desconcentrada 

Ayacucho – CAC Ayacucho, en cumplimiento a las funciones relacionadas 

a la Gestión Ambiental, establecidas en el Contrato Administrativo de 

Servicios N° 422-2018/VIVIENDA-OGGRH y en la Guía de Desempeño de 

los Profesionales en Gestión Ambiental para las Sedes Desconcentradas del 

MVCS (DGAA, 2018).
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La supervisión se realizó en cumplimiento a la D.O. N° 001-2015- 

VIVIENDA/DGAA, denominada “Lineamientos para la Supervisión de las 

Obligaciones Ambientales Fiscalizables de la DGAA, aprobada con R.D N° 

149-2015-VIVIENDA-VMCS-DGAA”, cuya finalidad es el cumplimiento de 

las OAF y de las que se deriven del ejerció de la función de supervisión, las 

cuales son de cumplimiento obligatorio, para los funcionarios y directivos de 

la DGA del MVCS. 

 
 

Al respecto, las supervisiones en función a su programación y lugar fueron 

las siguientes: 

 
 

a)       Supervisión regular 
 

Es  aquella  supervisión  que  se  programó  en  cumplimiento  al 
 

PLANEFA-2019. 
 

b)       Supervisión especial 
 

Es la supervisión no programada, la cual se realizó para verificar las 

obligaciones ambientales derivadas de: 

    Actividades informales. 
 

    Accidentes y fenómenos naturales 
 

    Solicitud del ministerio público. 
 

 Verificación de cumplimiento del IGA la cual no haya sido 

programada anualmente. 

    Solicitudes   de   intervención   formuladas   por   organismos 
 

públicos. 
 

c)        Supervisión de campo. 
 

Esta  supervisión  se  realizó  en  las  PTAR,  donde  se  verifico  los 

componentes y se revisó los documentos in situ. 

 
 

El procedimiento que fue aplicado para realizar las supervisiones se detalla 

a continuación:
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3.2.1  Trabajo inicial de gabinete 
 

 
 

La Dirección de Gestión Ambiental comunicó al titular del proyecto mediante 

un oficio sobre la supervisión ambiental de campo, detallando la hora, fecha 

y el personal designado para tal fin, para las supervisiones regulares y de 

campo mientras que para las supervisiones especiales no se comunicó al 

administrado ya que fueron programadas a solicitud de la Fiscalía 

Especializada en Materia Ambiental. 

 
 

En base a los instrumentos de gestión ambiental (FTA, DIA, EIA-sd, EIA-D, 

PAMA), se procedió a elaborar una matriz de cumplimiento de compromisos 

ambientales y en algunos de ellos que no contenían obligaciones 

ambientales en cumplimiento a la normativa ambiental general se procedió 

a detallar en la matriz. 

 
 

3.2.2  Trabajo de campo 
 

 
 

Se realizó la supervisión regular, especial y de campo, in situ donde se 

procedió a verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales en la 

etapa de operación y mantenimiento de las PTARs, acompañado del titular 

del proyecto y/o personal designado, en algunas supervisiones estuvieron 

presentas autoridades en calidad de testigos. 

 
 

Se elaboró el acta de supervisión de acuerdo a los componentes verificados 

de la PTARs y al cumplimiento de los compromisos ambientales como 

producto de la visita realizada a las instalaciones de los administrados, la 

cual fue suscrita conjuntamente con el personal del administrado y algunas 

autoridades intervinientes como testigos. 

 
 

El formato del acta que se utilizó para realizar las supervisiones ambientales 

se encuentra en el (ANEXO 04).
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3.2.3  Trabajo final de gabinete 
 

 
 

El informe de supervisión se elaboró en función a las supervisiones 

ambientales (regulares, especiales y de campo) en el cual se verificó el 

cumplimiento ambiental contenido en los IGA y otras obligaciones 

comprendidas en la normativa ambiental, mandatos emitidas por la DGAA y 

demás fuentes de obligaciones ambientales fiscalizables, por parte de los 

administrados. 

 
 

Una vez culminada la supervisión de campo se procedió a elaborar en 

gabinete el Informe de Supervisión Ambiental en cumplimiento al formato 

establecido por la DGAA, en el cual se detallaron las obligaciones 

ambientales contenidas en la DIA, EIA-sd, PAMA y FTA, así también en la 

normatividad ambiental general y la información descrita en el acta de 

supervisión  pata la etapa de  operación  y mantenimiento  de las PTAR 

descritas. 

 
 

Para la verificación del cumplimiento de los compromisos ambientales se 

elaboró una matriz de verificación estandarizada, con la cual se contrastó 

las obligaciones ambientales de los IGA versus la información contenida en 

el acta de supervisión. En base a la evaluación se pudo determinar la 

influencia del incumplimiento de los compromisos ambientales en la 

generación de impactos ambientales en las PTAR de la región Ayacucho- 

2019. 
 

 
 

La información se procesó utilizando el programa Excel. 
 

 
 

3.3     Aspectos éticos. 
 

 
 

La información que se utilizó para el presente informe de suficiencia 

profesional proviene de fuentes confiables, por lo cual se citó y referenció a 

los autores en respeto a la propiedad intelectual.
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Los aspectos éticos aplicados en la supervisión ambiental de campo, fueron 

aplicados en cumplimiento al Código de ética de la Función Pública 

aprobada con la Ley N° 27815. 

 
 

Se aplicó lo indicado en el código de ética en Investigación, aprobado con 
 

R.C.U N° 0126-2017/UCV del 23 de mayo del 2017.
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IV.      RESULTADOS. 
 

 
 
 

4.1     Matriz de compromisos ambientales. 
 

 
 

El resultado de la elaboración de la matriz de compromisos 

ambientales estandarizados, contenidos en los IGA predictivos y en 

la normativa ambiental general, se muestran en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla N° 1: Matriz estandarizada de compromisos ambientales. 
 

Instrumento        de        gestión 
 

Ambiental         y         Normativa 
 

Ambiental General 

 

 
Compromiso ambiental 

 

 
Etapa 

 
DIA, EIA-sd y PAMA. 

 

“Ley 27446. 
 

D.S. N° 015-2012-VIVIENDA”. 

 

 
Contar con instrumento de 

gestión ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operación     y 

mantenimiento 

DIA, EIA-sd y PAMA. 
 

“Artículos  13  y  16  de  la  Ley 

General de Residuos Sólidos. 

Artículos 24 y 25 del Reglamento 

de la Ley General de Residuos 

Sólidos”. 

“Artículos 55, 58 y 76, así como 
 

la Quinta y Séptima 

Disposiciones Complementarias 

Finales del D.L. N° 1278”. 

 
 
 
 
 
 
 
Realizar  el  manejo  de  los 

residuos sólidos 

DIA, EIA-sd y PAMA. 
 

“Artículos 13 y 16 de la Ley 

General de Residuos Sólidos. 

Artículos 24 y 25 del 

Reglamento de la Ley General 

de Residuos Sólidos. 

Artículos 55, 58 y 76, así como 

la Quinta y Séptima 

Disposiciones Complementarias 

Finales del D.L. N° 1278”. 

 
 
 
 
 
 
Realizar la disposición final 

de residuos sólidos en 

lugares autorizados. 



 

 

DIA, EIA-sd y PAMA. 
 

“Decreto  Legislativo  N°  1278, 

Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”. 

“Decreto Supremo N° 015-2017- 

VIVIENDA, Reglamento para el 

Reaprovechamiento  de  los 

Lodos generados en las Plantas 

de Tratamiento de Aguas 

Residuales”. 

“Resolución Ministerial N° 300- 
 

2017-VIVIENDA, aprueban 

Aplicativo virtual para los 

procedimientos administrativos 

del Registro Nacional de 

Producción y 

Reaprovechamiento de 

Biosólidos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar el manejo y 

reaprovechamiento de 

lodos. 

 

DIA, EIA-sd y PAMA. 
 

“Decreto Supremo N° 015-2012- 

VIVIENDA          TITULO III 

Responsabilidades                    y 

obligaciones” 

CAPITULO I 
 

Responsabilidades                    y 

obligaciones del titular 

Artículo 64.- Responsabilidad del 
 

titular. 
 

Artículo  65.-  Obligaciones  del 

titular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza    la    operación    y 

mantenimiento 

DIA, EIA-sd y PAMA. 
 

Ley N° 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Dotar     de     Equipos     de 
 

Protección Personal - EPP a 

los trabajadores. 

DIA, EIA-sd y PAMA. 
 

“Decreto Supremo N° 003-2017- 

MINAM”. 

“Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire y 

Disposiciones Complementarias 

 
 

 
Realiza   el   monitoreo   de 

calidad de aire 
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Artículos 74, 75 y 142 de la Ley 
 

General del Ambiente”. 

“Artículo 11 de la Ley del 

SINEFA”. 

“Artículo 64 del Reglamento de 
 

Protección Ambiental”. 

  

DIA, EIA-sd y PAMA. 
 

“Artículos 32, 113 y 122 de la 

Ley General del Ambiente”. 

“Artículos 4 y 5 del Decreto 

Supremo N° 003-2010-MINAM”. 

“Anexo     de     la     Resolución 

Ministerial       N°       273-2013- 

VIVIENDA,    que    aprueba    el 

Protocolo  de  Monitoreo  de  la 

Calidad de los Efluentes de las 

Plantas    de    Tratamiento    de 

Aguas residuales Domésticas o 

Municipales – PTAR”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realiza   el   monitoreo   de 

efluentes 

DIA, EIA-sd y PAMA. 
 

“Criterios   establecidos   en   la 
 

NORMA OS 090 para las PTAR”. 

 

Cumple    con    la    norma 
 

OS.090 para PTAR 

DIA, EIA-sd y PAMA. 
 

“Señales de seguridad 
 

NTP 399.010-1-2015”. 

 

Cumple con la señalización 

ambiental 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la supervisión ambiental. 
 

 
 

4.2     Matriz de identificación de incumplimientos ambientales. 
 

 
 

Se elaboró la matriz de incumplimientos ambientales en base a los 

datos recogidos en el acta de supervisión ambiental los cuales 

representan a los impactos ambientales negativos  que se están 

generando en las PTARs evaluadas. 
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Tabla N° 2: Matriz de cumplimiento de compromisos ambientales. 
 

 

 
Nro 

 

 
NOMBRE DE LA PTAR 

Cuenta con 

instrumento de 

gestión 

ambiental 

Cuenta con 

personal para la 

operación y 

mantenimiento 

 
El personal 

utiliza EPP 

Realiza el 

manejo de 

los residuos 

sólidos 

 
Manejo 

de lodos 

Disposición 

final de 

residuos 

sólidos 

Realiza la 

operación y 

mantenimiento 

Realiza el 

monitoreo de 

calidad de aire 

Realiza el 

monitoreo 

de efluentes 

Cumple con 

la norma 

OS.090 para 

PTARs 

Cumple con 

la 

señalización 

ambiental 

1 PTAR San Miguel de Manchiri NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

 
2 

PTAR Porta Cruz Sector 

Accopampa 
 

NO 

 
NO 

 
- 

 
NO 

 
- 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
3 

PTAR Localidad de Carapo 

Herapampa 
 

NO 

 
NO 

 
- 

 
NO 

 
- 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

4 PTAR Huancasancos NO SI - NO - NO SI NO NO SI SI 

5 PTAR Accomarca NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

6 PTAR Lampa NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

7 PTAR Localidad de la Vega NO NO - NO NO NO NO NO NO NO NO 

8 PTAR Localidad de Ichupata NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

 
9 

PTAR Localidad de 

Huamanguilla 
 

NO 

 
NO 

 
- 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

10 PTAR-Sector Romasa Pampa NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

11 PTAR Sector Orcasitas NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

12 PTAR Sector Allpa Orccuna NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

13 PTAR Sector Huayllapampa NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

14 PTAR Acos Vinchos NO NO - NO NO NO NO NO NO NO NO 

15 PTAR Pacaycasa NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

16 PTAR Acocro NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

17 PTAR-Quinua NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

18 PTAR Socos NO NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

19 PTAR Vinchos SI NO - NO - NO NO NO NO NO SI 

20 PTAR Carhuanca SI NO - NO - NO NO NO NO NO NO 

21 PTAR Puca Puca SI NO - NO - NO NO SI SI SI NO 

22 PTAR Ichpico SI SI NO NO - NO SI SI SI SI NO 

23 PTAR Luricocha SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO 

24 PTAR Totora SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1  Instrumento de gestión ambiental 
 

 
 

Figura N° 1: Instrumentos de gestión ambiental 
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Instrumentos de gestión ambiental 
 
 
 
 

Interpretación: 
 

 
 

De acuerdo a la figura 01, se evidencia que de las 24 PTARs evaluadas, solo 

seis (06) cuentan con instrumento de gestión ambiental, de las cuales dos (02) 

cuentan con DIA, uno (01) con EIA-sd y tres (03) con PAMA, mientras que las 

otras (18) PTARs no cuentan con ningún instrumento de gestión ambiental.
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4.2.2  Personal para la operación y mantenimiento 
 

 
 

Figura N° 2: Personal de operación y mantenimiento. 
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Interpretación: 
 

 
 

En base a la figura 2, se aprecia que diecinueve (19) PTARs no cuentan con 

personal de operación y mantenimiento, a diferencia de las otras cinco restantes 

que si cuentan con el personal descrito.
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4.2.3  Equipos de protección personal 
 

 
 

Figura N° 3: Personal de operación y mantenimiento 
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Interpretación: 
 

 
 

La figura 3, de las 24 PTARs evaluadas solo en (01) de ellas se apreció que 

el personal que realiza la operación y mantenimiento cuenta con los equipos 

de protección personal y en las otras tres (03) PTARs el personal descrito no 

cuenta con sus EPP. 

 
 

También se aprecia que en veinte (20) PATRs al no contar con personal que 

realiza las actividades de operación y mantenimiento del referido sistema de
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saneamiento, no califican para asignarles un valor, en este sentido se estaría 

generando un incumplimiento ambiental y la generación de impactos 

ambientales negativos que estarían afectando directamente a los factores 

bióticos y abióticos dentro del área de influencia del proyecto. 

 
 

4.2.4  Manejo de residuos sólidos 
 

 
 

Figura N° 4: Manejo de residuos sólidos 
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Interpretación: 
 

 
 

De la figura 04, veintitrés (03) PTARs evaluadas no desarrollan el manejo de 

los residuos sólidos mientras que solo una (01) desarrolla el manejo de sus 

residuos generados durante la etapa de operación y mantenimiento. 

 
 

4.2.5  Manejo de lodos 
 

 
 

Figura N° 5: Manejo de lodos 
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Interpretación: 
 

De la figura 5, de las 24 PTARs cinco (05) de ellas no realizan el manejo de 

lodos y solo una (01) realiza el manejo de lodos, mientras que el resto no 

presenta estructuras de tratamiento de lodos por tanto no califica. 

 
 

4.2.6  Disposición final de residuos sólidos 
 

 
 

Figura N° 6: Disposición final de residuos sólidos 
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Interpretación: 
 

De la figura 06, la disposición final de residuos sólidos generados en las PTARs 

evaluadas solo es cumplida por 01 PTAR, mientras que las 24 PTARs restantes 

no realizan la disposición final de sus residuos.
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Al respecto, los residuos sólidos están siendo dispuestos dentro de las PTARs 

generando la propagación de vectores, roedores y la generación de malos 

olores. 

 
 

Es preciso indicar que los residuos están siendo almacenados sin realizar 

ningún tipo de tratamiento. 

 
 

4.2.7  Operación y mantenimiento 
 

 
 

Figura N° 7: Operación y mantenimiento 
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Interpretación: 
 

La figura 07, de las 24 PTARs evaluadas solo tres (03) realizan actividades de 

operación y mantenimiento, a diferencia de las otras 21 que no lo realizan. 

 
 

4.2.8  Monitoreo de calidad de aire 
 

 
 

Figura N° 8: Monitoreo de aire 
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Interpretación: 
 

La figura 08, solamente tres (03) de las PTARs evaluadas realizan el monitoreo 

del airea mientras que las otras veintiún (21) PTARs no lo realizan. 

 
 

4.2.9  Monitoreo de efluentes 
 

 
 

Figura N° 9: Monitoreo de efluentes 
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Interpretación: 
 

La figura 09, solamente tres (03) de las PTARs evaluadas realizan el monitoreo 

de efluentes mientras que las otras veintiún (21) PTARs no cumplen con 

realizar dicho monitoreo. 

 
 

4.2.10 Norma OS 0.90 para PTARs 
 

 
 

Figura N° 10: Cumplimiento de la Norma OS.090 
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Interpretación: 
 

La figura 10, únicamente una (01) PTAR evaluada no cumple con la norma 

OS.090 mientras que las otras veintitrés (23) PTARs evaluadas si cumplen con 

la norma indicada. 

 
 

4.2.11 Señalización ambiental 
 

 
 

Figura N° 11: Señalización 
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Interpretación: 
 

La figura 11, solamente tres (03) de las PTARs evaluadas tienen establecido a 

la señalización ambiental,  mientras  que las otras veintiún (21) PTARs no 

cumplen con establecer la señalización descrita. 

 
 

4.3     Matriz de evaluación de impactos ambientales 
 

 
 

La matriz de evaluación me permitió proyectar los posibles impactos 

ambientales generados por el incumplimiento de los compromisos ambientales 

contenidos en los IGA y en la normativa ambiental sectorial.



 

 

Tabla N° 3 : Matriz de generación de posibles impactos ambientales 
 

 

INCUMPLIMIENTOS 

AMBIENTALES 

GENERACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL 

 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 D
E

 L
A

S
 P

T
A

R
s

 

  
N

o
 c

u
e
n

ta
 c

o
n

 

n
in

g
ú

n
 I
G

A
 

 
Afectaciones a la calidad el agua aire, suelo ya que al no contar 

con ningún instrumento de gestión ambiental no se realiza los 

monitoreos en cumplimiento a los LMP y ECAs. 

 
Afectaciones a la flora y fauna, debido a que 

no realizan el monitoreo de flora y fauna ni el 

control de vectores y roedores. 

 
Afectaciones a la población en general, ya que al no contar con ningún 

instrumento de gestión ambiental no se realiza los monitoreos en 

cumplimiento a los LMP y ECAs. 

 N
o

 c
u

e
n

ta
 c

o
n

 p
e

rs
o

n
a

l 
p

a
ra

 

la
 o

p
e

ra
c

ió
n

 y
 e

l 

m
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

 

 
 

Al no contar con el personal que realice la operación y el 

mantenimiento se produce impactos negativos en a la calidad del 

agua, suelo y aire. 

Al no contar con personal de la operación el 

sistema no depura adecuadamente los 

contaminantes del agua residual generando el 

incremento de vectores, roedores y la carga 

microbiana del agua residual 

inadecuadamente tratada produce 

alteraciones en la flora y fauna acuática del 

cuerpo receptor. 

 

 
Afectaciones a la salud por el consumo de alimentos regados con aguas 

contaminadas provenientes de las PTARs. 

Incremento de enfermedades gastrointestinales y parasitismo. 

Afectaciones a la población por el incremento de malos olores. 

Afectaciones a la población por el incremento de vectores y roedores. 

  
E

l 
p

e
rs

o
n

a
l 
n

o
 

u
ti

li
z
a

 E
P

P
  

 
- 

 
 
- 

Incremento de enfermedades respiratorias. 

Incremento de enfermedades gastrointestinales. 

Afectaciones a la vista. 

Afectaciones a la piel. 

Lesiones y cortes. 

 
N

o
 r

e
a

li
z
a

 e
l 

m
a

n
e

jo
 d

e
 l
o

s
 

re
s

id
u

o
s

 

s
ó

li
d

o
s
 

 
Afectación de la calidad del aire. 

Alteraciones de la calidad del suelo. 

Alteraciones de la calidad del agua superficial y subterránea. 

 
Incremento  de  la  densidad  poblacional  de 

vectores y roedores. 

Alteración del paisaje. 

Molestias a la población por la generación de malos olores. 

Molestias  a  la  población  por  incremento  de  moscas,  zancudos  y 

roedores. 

 
N

o
 r

e
a

li
z
a

 e
l 

m
a

n
e

jo
 y

 

re
a

p
ro

v
e
c

h
a

m
i 

e
n

to
 d

e
 l

o
d

o
s
  

Afectación de la calidad del aire. 

Alteraciones de la calidad del suelo. 

Alteraciones de la calidad del agua superficial y subterránea. 

 

 
Incremento de vectores y roedores. 

 
Generación de malos olores. 

Afectaciones a la salud de la población por  aumento de vectores y 

roedores. 

N
o

 r
e

a
li

z
a

 l
a

 

d
is

p
o

s
ic

ió
n

 

fi
n

a
l 
d

e
 

re
s

id
u

o
s

 

s
ó

li
d

o
s
 

 
Afectación de la calidad del aire. 

Alteraciones de la calidad del suelo. 

Alteraciones de la calidad del agua superficial y subterránea. 

 
Incremento de la densidad poblacional de 

vectores y roedores. 

Alteración del paisaje. 

 
Generación de malos olores. 

Afectaciones a la salud de la población por aumento de vectores y 

roedores. 

 
N

o
 r

e
a

li
z
a

 l
a

 

o
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

m
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

 

 
Afectación de la calidad del aire. 

Alteraciones de la calidad del suelo. 

Alteraciones de la calidad del agua superficial y subterránea. 

Afectaciones a la flora y fauna acuática del 

cuerpo receptor. 

Afectación a los  animales domésticos y  en 

estado salvaje por consumo de aguas 

contaminadas. 

Afectación a la población por la generación de malos olores. 

Afectación a la población por incremento de vectores y roedores. 

Incremento de enfermedades dérmicas y parasitarias. 

Afectación a la producción agrícola y pecuaria. 

Pérdidas económicas en las actividades agrícolas y pecuarias. 
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   Alteración    de    los    bienes    y    servicios 

ecosistémicos del cuerpo receptor. 

Proliferación de algas. 

Eutrofización del cuerpo receptor. 

 

 
N

o
 r

e
a

li
z
a

 e
l 

m
o

n
it

o
re

o
 d

e
 

c
a

li
d

a
d

 d
e

 a
ir

e
  

Alteración de la calidad del aire ya que el administrado al no 

realizar esta actividad por no contar con instrumento de gestión 

ambiental están sobrepasando los ECAS para calidad de aire. 

 
 
Afectaciones a la fauna natural y doméstica. 

 
Afectaciones por la generación de malos olores, gases tóxicos, entre 

otros. 

  N
o

 r
e

a
li

z
a

 e
l 
m

o
n

it
o

re
o

 d
e

 e
fl

u
e
n

te
s
  

 
 
 

 
Alteración de la calidad del cuerpo receptor y aguas subterráneas. 

Afectaciones a la flora y fauna acuática del 

cuerpo receptor. 

Afectación a los  animales  domésticos y  en 

estado salvaje por consumo de aguas 

contaminadas. 

Alteración    de    los    bienes    y    servicios 

ecosistémicos del cuerpo receptor. 

Proliferación de algas. 

Eutrofización del cuerpo receptor. 

Afectación a la producción agrícola y pecuaria. 

 
 
 

Afectación a la población por el consumo de alimentos producidos con 

aguas contaminadas. 

Afectación a la producción agrícola y pecuaria. 

Pérdidas económicas en las actividades agrícolas y ganaderas. 

 C
u

m
p

le
 c

o
n

 l
a

 

n
o

rm
a

 O
S

.0
9

0
 

p
a

ra
 P

T
A

R
s

  

 
- 

 

 
- 

 

 
Afectación a la población por la generación de malos olores. 

 
N

o
 c

u
m

p
le

 c
o

n
 l

a
 

s
e

ñ
a

li
z
a

c
ió

n
 

a
m

b
ie

n
ta

l 

 
 

Al no haber señalización ambiental se podría afectar a la calidad 

del cuerpo receptor 

 

 
 
Afectaciones a la flora y fauna acuática. 

 

 
 

Accidentes laborales. 

FUENTE: Elaboración propia en base a la matriz de incumplimiento de obligaciones ambientales 
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V.       CONCLUSIONES 
 

 
 

En el presente trabajo de suficiencia profesional titulada “Influencia del 

incumplimiento de los compromisos ambientales en la generación de impactos 

ambientales en las PTARs de la región Ayacucho-2019”, se concluyó: 

 
 

5.1   Se determinó la matriz estandarizada de cumplimiento de compromisos 

ambientales el cual se estableció en base a los compromisos ambientales 

contenidos en la DIA, EIA-sd y PAMA y en cumplimiento a la normativa 

ambiental sectorial (Ley 27446, D.L. 1278, D.S. N° 015-2017-VIVIENDA, 

Ley 29783 D.S. N° 03-2017 MINAM, NTP 0S.090, NTP 399.010-1-2015). 

5.2   La elaboración de la matriz de cumplimiento de compromisos ambientales 

en base al acta de supervisión ambiental de cada una de las PTARs 

descritas, permitió identificar el cumplimiento de los compromisos 

ambientales en cada una de las PTARs evaluadas. 

5.3   La aplicación de la matriz de cumplimiento de compromisos ambientales 

permitió identificar los impactos ambientales negativos en cada uno de los 

componentes ambientales del medio físico, biológico y socioeconómico 

generados en las PTARs. Con estos resultados obtenidos se concluye 

finalmente que el incumplimiento de los impactos ambientales influye en 

la generación de impactos ambientales negativos.
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VI.      RECOMENDACIONES 
 

 
 

6.1   A la Universidad Cesar Vallejo, a fin de que comparta esta información de 

manera abierta para beneficio de los interesados. 

6.2   A la DGAA del MVCS, continuar con las supervisiones ambientales a las 

demás PTARs de la región Ayacucho y sugerirles a los gobiernos locales 

que no cuentan con Ningún instrumento de gestión ambiental inscribirse 

al Registro Único Para la Adecuación Progresiva- RUPAP. 

6.3   Los Gobiernos Locales descritos en el presente trabajo de suficiencia, 

ponerse a derecho y cumplir con los compromisos ambientales y en su 

defecto inscribirse al RUPAP para poder gestionar su instrumento de 

gestión ambiental. 

6.4   A   la   Empresa   Prestadora   de   Servicios   de   Saneamiento   SEDA 

AYACUCHO S.A. cumplir con los compromisos ambientales para la etapa 

de operación y mantenimiento consignados en los IGA.
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IX.      ANEXOS 
 

 
ANEXO 1:

 

Tabla N° 4: Límites Máximos Permisibles (LPM) de aguas residuales. 
 

 
 

Fuente: Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM



 

ANEXO 2: 
 

Tabla N° 5: Ubicación de las PTARs supervisadas durante el año 2019. 
 

ITEM DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DE LA PTAR ESTE NORTE 

 

1 
 

Ayacucho 
 

Huancasancos 
 

Carapo 
PTAR   San   Miguel   de 

Manchiri 

 

573136 
 

8476801 

 

2 
 

Ayacucho 
 

Huancasancos 
 

Carapo 
PTAR Porta Cruz Sector 

Accopampa 

 

569602 
 

8474011 

 

3 
 

Ayacucho 
 

Huancasancos 
 

Carapo 
PTAR     Localidad     de 

Carapo Herapampa 

 

573374 
 

8470394 

4 Ayacucho Huancasancos Sancos PTAR Huancasancos 572479 8461918 

5 Ayacucho Vilcas Huamán Accomarca PTAR Accomarca 617965 8473735 

6 Ayacucho Vilcas Huamán Carhuanca PTAR Carhuanca 631755 8479710 

 

7 
 

Ayacucho 
Paucar del Sara 

Sara 

 

Lampa 
 

PTAR Lampa 
 

677993 
 

8320889 

8 Ayacucho Huanta Huanta PTAR Puca Puca 578968 8566145 

9 Ayacucho Huanta Huanta PTAR Ichpico 578454 8570131 

 

10 
 

Ayacucho 
 

Huanta 
 

Huamanguilla 
PTAR (01) Localidad de 

la Vega 

 

585053 
 

8560579 

 

11 
 

Ayacucho 
 

Huanta 
 

Huamanguilla 
PTAR (02) Localidad de 

Ichupata 

 

586071 
 

8561336 

 

12 
 

Ayacucho 
 

Huanta 
 

Huamanguilla 
PTAR (03) Localidad de 

Huamanguilla 

 

589000 
 

8560758 

13 Ayacucho Huanta Luricocha PTAR Luricocha 575576 8574391 

 

14 
 

Ayacucho 
 

Huamanga 
 

Pacaycasa 
PTAR-Sector     Romasa 

Pampa 

 

585012 
 

8556059 

15 Ayacucho Huamanga Pacaycasa PTAR - Sector Orcasitas 584551 8555008 

 

16 
 

Ayacucho 
 

Huamanga 
 

Pacaycasa 
PTAR   -   Sector   Allpa 

Orccuna 

 

581421 
 

8559259 

 

17 
 

Ayacucho 
 

Huamanga 
 

Pacaycasa 
PTAR         -         Sector 

Huayllapampa 

 

584153 
 

8553788 

18 Ayacucho Huamanga Vinchos PTAR Vinchos 571491 8529015 

19 Ayacucho Huamanga Acos Vinchos PTAR Acos Vinchos 596398 8550340 

20 Ayacucho Huamanga Pacaycasa PTAR Pacaycasa 584790 8556425 

21 Ayacucho Huamanga Acocro PTAR Acocro 604124 8538808 

22 Ayacucho Huamanga Socos PTAR Socos 577489 8540695 

23 Ayacucho Huamanga Quinua PTAR-Quinua 592569 8556101 

 

24 
 

Ayacucho 
 

Huamanga 
Jesús 

Nazareno 

 

PTAR Totora 
 

585703 
 

8547098 

Fuente: Data de supervisiones DGA-DGAA-MVBCS-2019.



 

ANEXO 3: 
 

Mapa de ubicación de las PTARs.



 

ANEXO 4: 
 

Formato del acta de supervisión ambiental. 
 



 

ANEXO 5: 
 

Actas de supervisión ambiental. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

ANEXO 6: 
 

Galería fotográfica 
 

 

 
 

FOTO N° 01: Punto de vertimiento, se aprecia el efluente de color verde oscuro y generación de malos 
 

olores – PTAR Quinua. 

 
 

 
FOTO N° 02: Se aprecia el pretratamiento en demolición y la instalación temporal de un pozo forrado con 

 

plástico el cual funciona como desarenador y en el parte final acoplado a un tuve que conduce al agua 

residual sin ningún otro tratamiento previo – PTAR Socos. 



 

 

 
FOTO N° 03: Se aprecia la falta de operación y mantenimiento de las lagunas de oxidación cubiertas por 

 

macrófitas – PTAR Acocro. 

 

 
 

FOTO N° 04: Residuos sólidos y material orgánico en las lagunas anaerobias N° 01 y N° 02, con 
 

proliferación de vectores y la generación de malos olores debido a la deficiente operación y mantenimiento- 

PTAR PUCA PUCA. 

 
 

FOTO N° 05: Residuos sólidos y material orgánico en la laguna secundaria de la PTAR- Ichpico. 



 

 

 

 
 

FOTO N° 06: Residuos sólidos inadecuadamente dispuestos provenientes del tratamiento preliminar y 
 

tratamiento primario en la PTAR de Acos Vinchos. 

 

 

 
 

FOTO N° 07: Material orgánico flotando en la laguna primaria y secundaria en la PTAR de Vinchos. 



 

 

 

 
 

FOTO N° 08: Residuos sólidos inadecuadamente dispuestos en varios sectores de la PTAR Carhuanca 

 

 
 

 
 

FOTO N° 09: Componentes de la PTAR de Totora administrado por SEDA AYACUCHO S.A. 



 

 

 
 
 
 

 
MACRÓFITAS EMERGENTES - 

TOTORALES 

 

 
 

MACRÓFITAS 

FLOTANTES 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pennisetum clandestinum 

“Kikuyo” 

FOTO N° 10: Se aprecia la laguna secundaria sin cerco de protección, sin operación ni mantenimiento- 
 

PTAR Lampa 

 

FOTO N° 11: Se aprecia que no hay ingreso de agua residual en los lechos de secado -PTAR 
 

Cangallo-Putica 



 

 

 

 
 

 

 
 

FOTO  N°  12:  Tanque  séptico  colapsado  y 
 

presencia de animales-PTAR Pacaycasa 

FOTO   N°   13:   Agua   residual   encharcada 
 

generando escurrimiento al sub suelo -PTAR 

Pacaycasa 

  
 

 

 

FOTO N° 14: Buzón colapsado con rebose de 
 

agua residual-PRAE Romasa Pampa. 

FOTO N° 15: Pretratamiento colapsado-PTAR 
 

Romasa Pampa. 

 

FOTO N° 16: PTAR colapsado por falta de operación y mantenimiento-PTAR Sector Orcasitas. 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

FOTO N° 17: Tanque imhoff colmatado con 
 

residuos sólidos y material orgánico -PTAR 

Huayllapampa. 

FOTO N° 18: Lecho de secado colapsado- 
 

PTAR Huayllapampa. 

 

 

 

FOTO N° 19: Presencia de malezas por falta 
 

de mantenimiento de la PTAR Allpaorccuna 

FOTO N° 20: Canal de derivación de agua de 
 

lluvia sin mantenimiento-PTAR Allpaorccuna 



 

 

  

FOTO   N°   21:   Inadecuada   disposición   de 
 

residuos   sólidos   y   roedores   muertos-PAR 

Huanca Sancos 

FOTO N° 22: Crecimiento de malezas – 
 

PTAR Huanca Sancos 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

FOTO N° 23: Cámara de repartición de caudales y compuertas sin mantenimiento PTAR 

Huanca Sancos 



 

 

 

 

FOTO N° 24: Tanque Imhoff con presencia de lodos secos, macrófitas flotantes, malezas y 
 

residuos sólidos con generación de malos olores PTAR La Vega 

 
 

FOTO N° 25: Lecho de secado con presencia de malezas, arbustos y sin techo con indicios de 
 

no haber operado a la fecha, porque no se apreció lodos- PTAR La Vega 

 

 
 

FOTO N°26: Humedal con presencia de totorales, lentejas de agua y malezas sin indicios de 
 

operación y mantenimiento- PTAR La Vega. 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

FOTO N°27: Se aprecia la falta de operación y mantenimiento de la PTAR Ichupata. 

 

 

 
 

FOTO N°28: Se aprecia la falta de operación y mantenimiento de la PTAR de Huamanguilla, 



 

 

 

 

FOTO N° 29: Presencia de residuos sólidos, plantas y material orgánico con deficiencias en la 
 

operación y mantenimiento del tratamiento primario - - PTAR de Luricocha. 

 

 

FOTO N° 30: Residuos sólidos inadecuadamente dispuestos - PTAR de Luricocha. 

 

 
 

FOTO N° 31: Áreas con presencia de deslizamiento por el suelo suelto. 



 

 

 
 

 
FOTO N° 32: Presencia de malezas fuera y dentro de las lagunas de oxidación, el cual confirma 

 

el abandono de la PTAR-Porta Cruz. 

 

 

FOTO N° 33: Macrófitas flotantes en las (02) lagunas de oxidación por falta de  mantenimiento 
 

de la PTAR Porta Cruz. 

 

 
FOTO N° 34: Residuos sólidos dentro de las lagunas de oxidación y en los componentes del 

 

tratamiento previo- PTAR Porta Cruz. 



 

 

 

FOTO N° 35: No se aprecia la entrada de aguas residuales en el Afluente a la PTAR en las (02) 
 

lagunas de oxidación-PTAR San Miguel de Manchiri. 

 
 

FOTO N° 36: Componentes de la PTAR colapsados (BY-PASS, buzones, cámaras de registro, 
 

cámaras repartidoras de caudales), sin compuertas ni válvulas – PTAR San Miguel de Manchiri. 

 

 

 
 

FOTO N° 37: Estructuras oxidadas, por falta de operación y mantenimiento de la PTAR San 
 

Miguel de Manchiri. 



 

 

 

 
 

FOTO N° 38: Estructura de almacenamiento temporal de solidos colapsada - PTAR Carapo. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 39: Componentes de la PTAR sin operación ni mantenimiento PTAR Carapo. 
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