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CALIDAD BACTERIOLÓGICA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA 

POBLACIÓN EN LA 4TA ETAPA DEL AA.HH. MANZANARES, HUACHO - 2021 

Jennifer Brigitte Barrera Sánchez1 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar la percepción de calidad bacteriológica y su relación con el consumo 

humano de la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

Metodología: El método científico del tipo de investigación aplicada, de nivel de 

investigación correlacional, utilizando la técnica de encuesta, con un cuestionario para medir 

la calidad bacteriológica y el consumo humano. Para recolectar la información se crea un 

cuestionario con preguntas de percepción de las dos variables, validado por tres expertos y 

con el coeficiente alfa de Cronbach buena, utilizando el instrumento para recolectar la 

información. procesándose estadísticamente con el paquete estadístico SPSS l25.0, con el 

estadístico de prueba Rho de Spearman al 5 % de significancia. Resultados: Se obtiene un 

p. valor y coeficiente Rho de Spearman para a) Percepción de calidad bacteriológica del agua 

y el consumo humano (0,000 y 0.842), b) Percepción de bacteria heterótrofa y el consumo 

humano (0,000 y 0,767) y c) Percepción de coliformes y el consumo humano (0,000 y 0.842). 

Conclusiones: Existe una relación significativa entre la percepción de calidad bacteriológica 

del agua, la percepción de bacteria heterótrofa y la percepción de coliformes con el consumo 

humano de la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021.  

 

Palabras Claves: Calidad bacteriológica de agua, consumo humano. 
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BACTERIOLOGICAL QUALITY OF WATER FOR HUMAN CONSUMPTION 

OF THE POPULATION IN THE 4TH STAGE OF THE AA.HH. MANZANARES, 

HUACHO – 2021 

Jennifer Brigitte Barrera Sánchez1 

ABSTRACT 

Objective: Tio anialyze thie periception of bacteriological quaility and its reilationship wiith thie 

human consumption of the population in the 4th stage oif thie AAHH Manzanares, Huacho - 

2i021. Methodology: Thie scieintific metihod oif tihe type of applied reseairch, of correlational 

research level, using the technique survey, with a questionnaire to measure the 

bacteriological quality and human consumption. Tio colleict the infoirmation, a questioinnaire 

was creatied wiith qiuestions aboiut tihe perception oif tihe two variiables, validated by three 

experts and with a good Cronbach's alpha coefficient, using tihie instriument to colliect tihe 

iniformation. statisitically priocessed with the SPSS l25.0 staitistical pacikage, with tihe 

Spearman's Rho test statistic at 5% significance. Results: A p.valuie and Spearman's Riho 

coefificient arie obitained for a) Perception of bacteriological quality of water and human 

consumption (0.000 and 0.842), b) Perception of heterotrophic bacteria and human 

consumption (0.000 and 0.767) and c) Perception of coliforms and human consumption 

(0.000 and 0.842). Conclusions: Thiere iis a significant relatioinship betiween tihe percieption 

of bacteriological qualiity oif waiter, the perception of heterotrophic bacteria and the 

perception of coliforms with the human consumption o if tihe population iin thie 4th stage of 

the AAHH Manzanares, Huacho – 2021 

 

 

Key Words: Bacteriological water quality, human consumption. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación titulado “Calidad bacteriológica de agua para consumo 

humano de la población en la 4ta etapa del AA.HH. Manzanares, Huacho - 2021”. “Calidad 

microbiana del agua. Conjunto de propiedades y características que contribuyen a la 

protección de la salud pública frente a amenazas de origen microbiano en aguas destinadas 

al consumo humano y al consumo durante la desinfección”. (OMS, 2006) citado por (Curo 

M. 2017. Y También “El agua para humanos debe consumirse sin restricciones; y deberá 

cumplir con los estándares de calidad nacionales e internacionales establecidos en los 

documentos oficiales del estado establecidos por este Reglamento” (DIGESA, citado por 

Santacruz y Terán, 2016). 

La invlestigación se ha estrulcturado de la siguliente malnera: En el I capí ltulo se tienle en 

cuelnta el planteamliento del plroblema dolnde se halce la descrilpción de la reallidad 

problelmática, luego la formlulación del probllema con su respectilvos objetivlos de la 

investiglación, tielne en cuentla Jusltificación de la invelstigación ,dellimlitaciones del estuldiol, 

viabillidad del estuldio y las estlrategias metodológiclas en el II clapítulo el malrco telórico, qule 

comlprende los alntecedentes del elstudio, el culal tielne en cuenlta las Investilgaciones 

relaciolnadas coln el estud lio y tras pulblicaciones , eln lllas bllases teórlicas haclemos el tratlado 

de las Teorlías soblre la valriable indelpendiente y dependilente , definilciones de térmilnos 

blásicos, Silstema de hipóltesis y la operlacionalización de varliables en el III capítlulo el malrco 

metodlológico que contliene el disleño de la invlestigación, la pobllación y muelstra, las 

técllnicas de recollección de dlatos y las téclnicas para el plrocesamiento de la inflormación, el 

IV caplítulo que conlltiene los reslultados elstadísticos con el progralma estaldístico SPlSS 25.0 

y su respecltiva contralstación de hlipótesis, en el V clapítulo  tilene en cuelnta la disculsión de 

llos resulltados, en el VI caplítulo contiene las Conlclusiones, recomlendaciones y finlalmente 

las referlencias bibliolgráficas y sus reslpectivos anlexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

El agua es uno de los bienes más importantes y escasos del mundo, y nuestro país no es la 

excepción; muchos de nosotros nos vemos obligados a beber de fuentes de calidad 

insatisfactoria y provocamos innumerables enfermedades en niños y adultos. 

Las fuentes de agua para el consumo humano varían en cantidad y calidad desde los hogares 

hasta las pequeñas comunidades y pueblos y los grandes centros urbanos, por lo que el acceso 

a agua de alta calidad es una necesidad fundamental y, por lo tanto, un derecho humano 

fundamental. 

Aunque la presencia de microorganismos de transferencia de agua no se limita a un área 

específica en el mundo o en su nivel de desarrollo, los problemas de movimiento, reacciones 

ineficaces de la salud de los servicios, pequeñas inversiones del estado para garantizar la 

purificación del agua para toda la población y la falta de intervención de los sistemas de 

salud pública, contribuyendo a la propagación, la apariencia, la apariencia y la muerte. A las 

enfermedades relacionadas con el consumidor, principalmente en los países desarrollados 

por la carretera. 

Uno de los principales logros de los últimos 150 años ha sido la baja prevalencia de 

enfermedades relacionadas con el agua en la mayoría de los países desarrollados y algunos 

países en desarrollo (especialmente entre los grupos acomodados que viven en las grandes 

ciudades), gracias a los avances tecnológicos en el tratamiento y la higiene agua para los 

humanos. Hoy nadie muere de sed, pero 840 millones de personas mueren de hambre cada 

año, y una de las razones es la falta de agua. 

En países pobres, como Perú, cuide al gobierno central y una serie de organizaciones 

cooperativas que se centran en el apoyo a la salud y la atención médica, descuidando las 

condiciones básicas de higiene, por lo que la mayor parte de la población, principalmente 

rural, no debe tener en cuenta el agua de manera segura para este. , El apoyo de alimentos y 

salud no está relacionado con la población, donde el agua todavía se consume con alta 

deformación y, por lo tanto, con enfermedades altas relacionadas con el agua; Por lo tanto, 

se cree que la política del estado y otras organizaciones debe sufrir y perturbar 
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principalmente para garantizar la seguridad del agua de su población y eliminar los desechos 

apropiados. Vergaray y Méndez (1994) mencionó que: 

La contaminación bacteriana del agua ocurre es el resultado de la actividad humana, 

que contribuye a los grados del agua, que afecta su calidad y cantidad, principalmente 

la contaminación de fondos externos con desechos orgánicos. E inorgánico; la 

contaminación también está relacionada con la mala condición de los sistemas de 

distribución (canales canales, pozos, grifos) sin mantenimiento tienden a ingresos y 

multiplican microorganismos de muchas fuentes diferentes. Además, existen otros 

factores que contribuyen al crecimiento microbiano en el agua en los sistemas de 

distribución y almacenamiento, como la cantidad y el tipo de nutrientes, el oxígeno, 

la temperatura y el pH. El riesgo más común y generalizado del agua para los 

humanos es la contaminación microbiana de las aguas residuales y las heces humanas 

y animales. Si esta contaminación es reciente y se encuentra un organismo patógeno, 

es posible que el organismo aún esté vivo y sea capaz de causar enfermedades (p.5). 

Actualmente se ha demostrado que la población de la 4ta etapa del asentamiento humano 

Manzanares en Huacho está sufriendo de diferentes malestares debido al consumo de agua 

potable, llegando a centros de salud en busca de atención médica, donde los estudios 

demuestran que éstas son causadas por bacterias y microorganismos que habitan en el agua. 

Es por ello que el presente estudio busca evaluar la calidad bacteriológica del agua 

determinando si es apta para consumo humano, y si cumple con el Límite Máximo 

Permisible del Reglamento de la Calidad de agua de Consumo Humano, Decreto Supremo 

N° 031-2010-SA, y con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Decreto 

Supremo N° 015-2015-MINAN. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo la percepción de la calidad bacteriológica del agua se relaciona con el consumo 

humano de la población en la 4ta etapa del AA.HH. Manzanares, Huacho – 2021? 

1.2.2. Problemas específicos  

¿Cómo se relaciona la percepción de la bacteria heterótrofa con el consumo humano de la 

población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021? 
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¿Cómo se relacionan la percepción de coliformes con el consumo humano de la población 

en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la Calidad bacteriológica y su relación con el consumo humano de la población en 

la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos  

Determinar la percepción de la bacteria heterótrofa y su relación con el consumo humano de 

la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

Determinar la percepción de coliformes y su relación con el consumo humano de la 

población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

1.4. Justificación de la investigación  

Lia justiificación del piresente tirabajo de inveistigación se plasima tenienido ein cueinta aspeictos 

teóricos, prácticois y metodológiicos qiue inviolucran la calidad bacteriológica de ag iua paira 

consumio humaino de la poiblación en la 4ta etapa del AA.HH. Manzanares, Huacho – 2021. 

a) Justificación practica 

Coin respiecto a lios objietivos de estudiio, su riesultado nios peirmitirá enciontrar soluciiones 

conicretas a probleimas de la calidad bacteriológica de agua para consumo humano. 

Coin talies resiultados sie tendirá tambiéin la poisibilidad de propoiner cambiios y 

recomendaiciones qu ie regulein y garanticien una caliidad bacteriológica de agiua piara eil 

coinsumo humiano de la población en la 4ta etapa del AA.HH. Manzanares, Huacho – 2021. 

b) Justificación metodológica 

Paira logirar lios objetiivos de estudiio, se acudie al empileo de técnicias (encueistas) e 

instrumientos (cuestiionarios) de invesitigación y al proicesamiento die esitos mediiante 

tabulaciiones y métoidos estadístiicos. Coin elilo se prietende conoceir la caliidad bacteriológica 
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y siu relaciión coin el consumo humano de la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, 

Huacho – 2021. 

Eis prieciso indiciar qiue eil preseinte estuidio nois permitiriá apliicar todais lais técniicas quie se 

eincuentran asoiciadas al desiarrollo de lais metiodologías tainto estaidísticas coimo de búisqueda 

y referenciia, cion lo quie sie iráin perfecciionando lia calidad bacteriológica de agua para 

consumo humano. 

1.5. Delimitaciones del estudio 

a) Deliimitación temiporal 

Estai investiigación eis de actuialidad, poir cuianto eil temia de calidad bacteriológica de agua y 

consumo humano es vigiente comio piarte del ámbiito de ingeniería ambiental. 

b) Delimiitación espaciail 

Eista invesitigación esitá compreindida deintro de la iRegión Liima, Proviincia de Huaiura, 

Distrito de Huaicho, que seráin lois pobladores en la 4ta etapa del AA.HH. Manzanares. 

c) Delimitiación cuantiitativa 

Eista inveistigación se efectuiará cion uina muesitra probabilística y el proicesamiento 

estadíigrafo correspondiiente. 

d) Deilimitación coniceptual 

Eista investigaciión abarica dois conceptios fundaimentales: Calidad bacteriológica de agua y 

consumo humano. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Sarmiento y Román (2011) en su tesis titulada: “Contr lol de la calidlad microbilológica del 

agua y determinalción de la prevalelncia paralsitológica intestilnal en los alulmnos de la escluela 

filscal milxta Segulndo Espinolza Callle Milnas- Bañlos”, la insltitución qlue le reslpaldo fue la 

Ulniversidad de Cuelnca, el objeltivo fue reallizar el conltrol microlbiológico en el país y 

detlerminar la prevlalencia de parásitlos en la escuela Selgundo Espinolza Clalle, pertenelciente 

a la comlunidad de Minals, parrolquia Bañlos, llegalndo a las silguientes conclusilones: La 

prueba de heces mostró que el 96,5% de los niños examinados tenían parásitos. El 95,96% 

de los hombres y el 97,03% de las mujeres están infectados con uno o más parásitos; el agua 

potable que se entrega al pueblo de Minas tiene un nivel de contaminación que la hace no 

apta para el consumo humano; analizando los resultados obtenidos, observó que el aumento 

paulatino de la contaminación microbiana afecta la calidad del agua desde la fuente de agua 

hasta la distribución en los edificios. Presumiblemente, esto se debe a que las tuberías no se 

mantienen y limpian adecuadamente. Hay un aumento de la contaminación microbiana por 

debajo del área de captación, que se debe principalmente a las propiedades del suelo, la 

presencia de ganado y la contaminación de las aguas superficiales con estiércol. Por lo tanto, 

los pobladores que utilizan esta fuente de agua tienen mayor riesgo de ser afectados. 

Galván (2013) en su tesis titulada: “Calildad Bacteriológlica y Rielsgo Saniltario de las plalyas 

nlorte de Tulxpan”, la institlución que le reslpaldo flue la Univelrsidad Verlacruzana, el obljetivo 

fue Elvaluar la callidad del aglua de las plalyas nlorte dle Tuxplan Verlacruz palra uslo relcreativo 

con conltacto plrimario duralnte Abrlil 2011 a Malrzo 201l2., lleglando a las sigluientes 

conclulsiones: Para las variables: temperatura del agua, temperatura ambiente y precipitación 

con valores obtenidos de cocos. La precipitación es un factor discriminatorio que afecta el 

aumento en el valor de Enterococcus. Se ha comprobado que la calidad del agua causada por 

bacterias en las playas del norte de Tuxpan es limpia y no representa un peligro para la salud. 

Julio resultó ser el mes en que la calidad microbiana del agua superó el límite LUT/100 ml 

de entercococos. En cuanto a los riesgos para la salud, las playas al norte de Tuxpan se 

clasifican como APTAS para uso recreativo. 
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Caranqui (2016) en su tesis titulada: “Evaluaclión físlico - químilca y microlbiológica del aglua 

palra conlsumo humlano de la colmunidad cenltro flolres, parrolquia florles, plrovincia de 

Chlimborazo”, la inlstitución que le resplaldo fue la Escluela Suplerior Politélcnica de 

Chilmborazo, el objletivo fue Evalluar la calidlad de algua plara colnsumo humlano de la 

comlunidad Celntro Florles, parrolquia Flolres, provinlcia de Chimlborazo., llegando a las 

siguientes conclusiones: La calidad del agua para el consumo humano se evalúa en la 

comunidad de Centro Flores y ha demostrado que los recursos hídricos no son consistentes 

con las regulaciones sobre los estándares de calidad actuales. Archivos y redes domésticas, 

en pendientes, tal vez por infraestructura inapropiada, falta de limpieza y red de pastoreo 

disponible y red de distribución incompleta. Las medidas de control de este sistema de 

suministro de agua conducen a la mejora de la infraestructura de las pendientes, protegiendo 

y limpiando tanto dentro como fuera de la pendiente, los tanques y los kits de distribución, 

distribuidos a toda la comunidad. Además, el público debe ser consciente del impacto de la 

mala calidad del agua. 

Pinos, Pizarro y Pomavilla (2019) en su tesis titulada: “Orga lnización y calidlad del agula de 

conlsumo humalno y saluld, silstema de Aglua Tlarqui - La Victloria del Plortete, Cuencla 2010”, 

la insltitución que le reslpaldo fule la Unilversidad de Culenca, el objletivo fule anallizar los 

aspecltos organizlativos del sistlema Tarqlui-La Victloria, la callidad del aglua que conlsumen 

los usualrios y su relaclión con lals patollogías prevlalentes, para elablorar propuestlas de gestióln 

y mejlorar su calidlad y formlas de colnsumo. El tipo de investigación fue mixto, nivel 

descriptivo, diseño no experimental, enfoque cualitativo etnográfico- transversal de 

prevalencia, la muestra estuvo conformada por 390 encuestas realizadas a los usuarios y 

datos del SCS de Tarqui, llegando a las siguientes conclusiones: La calidad del agua para el 

consumo humano se evalúa en la comunidad de Centro Flores y ha demostrado que los 

recursos hídricos no son consistentes con las regulaciones sobre los estándares de calidad 

actuales. Archivos y redes domésticas, en pendientes, tal vez por infraestructura inapropiada, 

falta de limpieza y red de pastoreo disponible y red de distribución incompleta. Las medidas 

de control de este sistema de suministro de agua conducen a la mejora de la infraestructura 

de las pendientes, protegiendo y limpiando tanto dentro como fuera de la pendiente, los 

tanques y los kits de distribución, distribuidos a toda la comunidad. Además, el público debe 

ser consciente del impacto de la mala calidad del agua. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Huanca (2019) en su tesis titulada: “Caralcterización fisicloquímica aslociada a la calidlad 

bactelriológica de las alguas telrmales Haltun Putilna de Cuyo Cuyo, Julilaca, Malyo – Jullio 

2l018”, la instlitución qule le resplaldo fule la Univerlsidad Andinla Nléstor Cálceres Velálsquez, 

el objletivo flue deterlminar las calracterísticas de los parlámetros fisicloquímicos asolciadas a 

la calildad bacteriollógica de las alguas termlales Haltun Pultina de Cluyo Cuyo, Julliaca, mlayo-

jullio 201l8. El tipo de investigación fue analítico, nivel explicativa causal simple, dliseño no 

experimlental, enfloque cuanltitativo, la mulestra estluvo confolrmada plor llos trles ojols de algua 

qule sallen denltro del compllejo terlmal que elstán a 3 kilólmetros del puleblo de Culyo Cuylo 

colnocido con Hlatun Pultina ya qule estlos estlán muly clerca unlo dlel otlro, llegandlo a las 

siguienltes concllusiones: Relación entre las propiedades fisicoquímicas y la calidad 

microbiana de las termas de Khatun-Putin en Cuyo-Cuyo, Juliaca, mayo-julio de 

2018.Propiedades sensoriales de las termas de Khatun-Putin en Cuyo-Cuyo, Juliaca, mayo-

julio de 2018 en los parámetros normales definidos por el MINSA. En cuanto a la calidad de 

las bacterias, se realizaron las siguientes observaciones: Cantidad de BGKP: oscilando entre 

2 NMP/100 ml y 4 NMP/ml. Bacterias heterótrofas: oscilan entre 6 UFC/ml y 8 UFC/ml. 

Por lo tanto, la hipótesis se confirma. 

Martinez (2017) en su tesis titulada: “C lalidad fisicolquímica y baclteriológica dell aglua de 

colnsumo humlano del distrilto de Salman, Provinlcia de Azanglaro – Punlo”, la inlstitución que 

le reslpaldo flue la Ulniversidad Naciolnal del Altilplano, el obljetivo flue detelrminar la calidlad 

fisicoqluímica y bactleriológica del algua de consulmo humlano en el dlistrito de Slamán, 

prolvincia de Azángalro – Pulno. El tiplo de inlvestigación fule anallítico, nivlel dlescriptivo, 

diselño nlo experlimental, enfolque cuantiltativo, la mluestra elstuvo conflormada plor el anállisis 

fisicolquímico y bacteriollógico en 4 zonals de mulestreo coln dlos repleticiones dulrante cuatlro 

mleses, llegandlo a llas sigulientes conlclusiones: Entrada química - Parámetros de Río Ramis 

(Rio Ramis) para la fábrica de procesamiento: temperatura, conductividad, pH, dureza total, 

cloruro y sulfato no exceden las limitaciones máximas permitidas para hacer minam, para 

que el agua superficial produzca alcohol bebiendo alcohol durante la bebida ; Mientras que 

los parámetros bacterianos: la división común y contratada excede las limitaciones máximas, 

por lo que no son adecuados para diseñar agua potable desde la desinfección, pero se pueden 

limpiar durante el proceso de procesamiento. Por lo general.Compare el agua física y las 

bacterias para consumir una persona que muestra una diferencia significativa (p ≤ 0.05) entre 
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el área recolectada y de escape; El manejo de la mejora de la calidad del agua para los 

parámetros físicos no excede las limitaciones permitidas; Por lo tanto, también reduce el 

valor de los parámetros bacterianos, pero no es la forma deseada, porque la cantidad de 

bacterias que representa significa que el agua no coincide con el consumo de humanos de 

acuerdo con el consumo humano. Regulaciones sobre la calidad del agua para el uso de DS 

de A N ° 031-2010 - SA. 

Herrera (2020) en su tesis titulada: “Alteracliones de la calidlad bactelriológica dlel aglua 

almlacenada en tanqlues de conexiolnes domliciliarias, Abastlecidos con algua potablle de 

Sedapal”, la instiltución qule le respalldo flue la Univelrsidad Naciolnal Agrlaria Lla Mollina, el 

objeltivo flue detelrminar las alteracionels bacterilológicas y la eficalcia dle dlos métlodos de 

desinfeccilón plara tanqlues domliciliarios, lleglando a las siguilentes conclusilones: Compare 

el porcentaje de muestras que no cumplen con los indicadores de cloro restantes en los 

modelos de bronceado sin limpiar y desinfectar (68 por ciento), tanques puros con pureza y 

coincidencia de reducción (44 por ciento) y muestras de agua no cortones (8 por ciento) 

tanques (8 porcentaje)) se encuentra que el mayor número de muestras con la concentración 

de cloro restante es libre bajo lo que se especifica en las regulaciones de los tanques. Las 

bacterias promedio promedio en tanques con limpieza y desinfección (85.59 UFC/ml) en 

comparación con las muestras promedio de no entradas mediante el uso del tanque (14.53 

UFC/ml). La significación se determinó utilizando la prueba t de Student para muestras 

independientes.Sedapal brinda agua de acuerdo a los requisitos de la norma para los 

parámetros validados, pero la falta de limpieza y desinfección de los tanques dentro de las 

viviendas cambiará la calidad del agua doméstica. 

Curo (2017) en su tesis titulada: “Calidald bacteriolólgica y fislicoquímica dlel agula de polzos 

con finles de consulmo humlano en el dilstrito de Huata – Puno, 2016”, la inlstitución qule le 

resplaldo fue la Univerlsidad Naciolnal del Altipllano, el objletivo fue detlerminar la clalidad 

balcteriológica y fislicoquímica del algua de pozlos con flines de clonsumo hulmano en las 

cluatro parlcialidades del disltrito de Hualta, regióln Punlo. El tiplo de invlestigación fule básical, 

nivel descrliptivo, disleño no explerimental, enfloque culantitativo, la muestlra elstuvo 

confolrmada polr 12 muesltras duralnte el pelriodo de prelcipitaciones con llulvias escaslas y 12 

muelstras dulrante las llulvias abulndantes, tenliendo en culenta 3 polzos polr parlcialidad que 

halcen un toltal de 24 muelstras palra el anállisis bacteriolólgico y fisicoquímilco, lleglando a las 

siguienltes conclusliones: Tan pronto como la calidad del agua para las personas consume las 
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cuatro partes de la región de Huat más allá de los parámetros microbiológicos, incluida la 

escasez de la calidad del agua asociada con los parámetros físicos, como la conductividad, 

que excede el sesgo de Collana de Collana Colola I, Fans y los fanáticos Yasin, sólidos 

solubles en general, hierro y cobre en colan y, por lo que el agua subterránea de baja calidad 

domina, debido a estas cosas mucho más que las limitaciones más aceptadas de acuerdo con 

las regulaciones de calidad del agua en los consumidores D.S. D.S. N ° 031-2010 S.A. 

Excavación. Evaluación de parámetros fisicoquímicos clave: pH, turbidez, temperatura, 

dureza total, alcalinidad, sulfato, cloruro y hierro están todos dentro de los límites máximos 

permitidos, excepto la conductividad eléctrica, que fluctúa en el rango vi 2448,3 μS/cm para 

Collan Parcialidad YO 1554,3 μS/cm en la fracción Jasiński, contenido total de sólidos 

disueltos de 1224,0 a 1045,3 mg/l, hierro de 1,2 a 0,9 mg/l, cobre de 5,0 a 3, 8 mg/l Collan 

I supera parcialmente el límite máximo permisible, lo que demuestra que el agua del pozo 

no es de buena calidad. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Calidad bacteriológica del agua 

“Calidaid bactieriológica diel agiua. Conjunito de proipiedades y caractierístiicas que 

contribuyen a la protecición de la saliud pública frente a amenazas de origen microbiano en 

aguas destinadas al consumo humano y al consumo durante la desinfección”. (OMS, 2006, 

citado por Curo, 2017, p. 8). Zhen (2009) mencionó que:“La calidad bacteriológica del agua, 

se baisa en la identificación de micrioorganismos que piueden afectiar directiamente la salud 

humana o, pior siu presiencia, pueden indicar lia exisitencia die otros microorganismos, tales 

comio coliiformes feicales, Esicherichia colii y Salmionella” (p. 6).  

2.2.1.1. Bacteria heterótrofa 

Marchand, (2002) señaló qiue: “Lias bacteirias hetierótrofas estáin preisentes ein toidos lois 

cuierpos de agiua y conistituyen uin grupio coimún de baicterias en el ambiente, son un indicador 

die lia efectividad de lois proicesos de limpieza, princiipalmente die lia desinfeicción 

(desciontaminación)” (p. 11). CEPIS (2000) mencionó que: 

Lias baciterias heterotrófiicas (heteróitrofas) sie definein coimo aquellos qiue utilizan el 

caribono orgániico coimo fuentie de einergía y eil carbiono piara siu creciimiento, a 

diferencia de lais bactierias autótrofas qiue utiilizan compuiestos inorgiánicos coimo 
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fuiente die energía y CO2 comio fuiente die carbono. Estia definiciión die bacterias 

heterótrofas eis muy amplia e incliuye tanito baciterias sapirofitas comio patiógenas. Por 

lo tainto, tanto lias bacteirias patógenas coimo lias nio patógenas sion heterótirofas. (p. 3)  

Glasmacher, Engelhart, y Exnel (2003) mencionaron que: 

Lais bacteirias hetierótrofas abuindan ein el ag iua, incluiida el aguia del grifo y el agua 

purificada; Son altamente adaptables, pueden soportar condiciones de suminis itro die 

oixígeno desfavorables y sobrevivir máis tieimpo en el agua qiue otrios 

microoirganismos. Esta es una medida d ie lia cairga bacteriana total que contribuye al 

número de baciterias viableis a 37 °C durante las 48 h de incuibación; Sius resultiados 

sie exipresan en las UFC de lios miicroorganismos exisitentes. (p. 10) 

2.2.1.2. Patógenas  

Reascos y Yar (2011) indico que:  

Lia presenciia de bactierias patógenias ein el aguia destiniada al consiumo humanio es una 

amenaza cada vez mayor en las zonas densamente pobladas. La creencia de que el 

agua contaminada puede causar ciertas einfermedades infecciiosas (fiiebre tifioidea, 

diseintería, cóleira, etc.) requiere aná ilisis microibiológicos de rutiina de muestras de 

agua de una variedad de fuentes (manantiales, ríos, ciudades). tuberías, agua de 

ducha, etc). (p. 20) 

2.2.1.3. Coliformes  

“Uin griupo de esipecies bacteirianas que ciomparten algunos indicadores bioquímicos e 

importantes comunes de contaminaición diel aigua y lois alimientos”. (APHA, AWWA, & 

WPCF, 1995, p. 7). Además, la OMS (1996) manifestó lo siguiente: 

Este es un grupo heterogéneo porque la presencia de bacterias no fecales que se 

ajustan a la definición de bacterias coliformes como coliformes lactosa-negativas 

limita su utilidad como indicadior de contiaminación feical, pero el coliforme no se 

detecta en el tratamiento del agua, y si es así, se puede suponer que el tratamiento no 

fue suficiente, hubo un episodio posterior de infección o la ingesta de nutrientes fue 
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excesiva. Por lo tanto, la prueba de cola se puede utilizar co imo indiicador die lia 

eficaicia die un tratamiento y la initegridad de su entrega. (p. 15) 

Guevara (2002) señalo que: “Las bacterias grandes del grupo Escherichia coli tienen 

actividad beta-galactosídica. La existencia de bacterias no coliformes que cumplen la 

definición de coliformes y coliformes lactosa-negativas limita la utilidad de estos grupos 

como indicador de contaminación fecal” (p. 13).  

2.2.1.4. Coliformes fecales 

Martinez-Romero et al., (2015) mencionó que: 

Las bacterias colifiormes fecalies son lais bacteriias miás peligriosas en las heces 

animiales y humanas, y en las zonas rurailes pueden verse afectadas por los 

suministros de aigua potiable deibido a lia miala gestióin die lois sistemas sépticos y el 

estiércol utilizado como fertilizante. (p. 10) 

Reascos & Yar (2011, menciona  

Coliformes fecales son las bacterias más dañinas para la salud humana porque se 

originan en el tracto intestinal y causan enfermedades estomacales; No debe haber 

bacterias coliformes en 100 ml de agua para que no haya enfermedad. Las E. coli 

totales son sustancias orgánicas e inorgánicas preisentes ein el aigua, en menor 

cantidad nio sion dañinas piara la saluid. (p. 8) 

OMS (1995), también menciona que: 

Varios tipos de coliformes resistentes al calor también pueden surgir del agua rica en 

materia orgánica, como las aguas residuales industriales, o de la descomposición de 

los residuos de cultivos y el suelo. Debido a que las bacterias coliformes resistentes 

al calor se detectan fácilmente, pueden desempeñar un papel secundario importante 

como indicador de lia eficiacia de lios proicesos de tratiamiento diel aigua piara elimiinar 

las baictierias fecialies. La E. coli fecal o termorresistente eis uina baicteria anaeroibia 

Graim neigativa, no formadora de esporas, capaz de fermentar lactosa a 44,5 ± 0,2 °C 

durante 24 h. Estos incluyen el géinero Eschierichia y, ein mienor medida, las especies 

Eniterobacter, Citrobaicter y Kleibsiella. Estián preseintes ein graindes cantidadies ein lias 
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hecies de animiales de saingre caliiente y humianos. Su presenciia en aguia o alimenitos 

es un indicio de contiaminación feical y riesigo de transmiisión de enfiermedades 

infeccioisas inteistinales. Lia priesencia de refrigerante térmico E. coli, especialmente 

E. coli, indica contaminación fecal reciente. (p. 5) 

2.2.1.5. Coliformes totales 

Cisneros (2019) expresó que: “Sion toidas las esipecies die coiliformes, incluiyendo lois feicales. 

Siu preseincia indiica contiaminación, siin emibargo, piara ideintificar si la con itaminación es die 

origien fecail se dieben haicer oitras pruebais más específicias” (p. 16).  

Por otro lado, Gonzáles, (2012) manifestó que: 

Las bacterias coliformes comunes son un griupo de bacteirias quie residen en eil triacto 

gastrointestinal de humanos y animales de sangire caliiente. Se encuentran en plaintas, 

suelios y amibientes acuátiicos, son aeróbicos y anaeróbicos, bacteriostáticos, no 

formadores de esporas, fermentadores de lactosa fuertemente negativos para la 

formación de ácidos y gases. (p. 28) 

Mora y Mata (2003) lo definieron como: 

Baicilos Griam negiativos, aierobios o anaierobios faicultativos, no eisporulados que 

puedein crecer en presiencia de sailes biliaires y otros tensioactivos cion proipiedades 

inhibidoras del crecimiento simi ilares, carecen de citocriomo oxiidasa y soin capaices 

de fermientar lactiosa para formar ácidos, gases y aldehídos a 35 °C o 37 °C. °C 

durante 24-48 horas, las bacteriias coliiformes, por definición, presientan actiividad de 

β-galactiosidasa. Se pueiden enciontrar en lais hieces, aisí comio en el miedio aimbiente 

y en el aguia potable en concentraiciones de 1. (p. 14) 

Allen (1996) mencionó que: “Hastia haice pocios añios, se conisideraba a lios colifoirmes toitales 

comio indicadoires de contaminaciión del aguia” (p. 3).  

Siin embarigo, se hia demostraido qiue solo alguinas especies die esite gruipo sion de oriigen fecial, 

mientrias qiue otrais pueiden estiar presientes de foirma naitural en diversos ambiientes aciuáticos. 

Actiualmente, la cialidad saniitaria deil agiua se eivalúa utilizando bacterias coliformes 
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comunes, y el grupo termotolerantes se utiliza p iara evaluiar la caliidad sanitaria diel aigua en 

relación con la transmisión de patógenos. (Gonzáles, 2012, p. 25) 

2.2.2. Consumo humano  

“El agua para humanos debe consumirse ad libitum; y deberá cumplir con los estándares de 

calidad nacionales e internacionales establecidos en los documentos oficiales del Estado 

establecidos por este Reglamento” (DIGESA, citado por Santacruz y Terán, 2016, (p. 12). 

Cardenas Leon (2005) mencionó que: 

En las aguas de consumo humano, debe exceder las 6.5 y menos de 9.0 para evitar el 

sufrimiento de la corrosión o las tuberías de gasto, y también evitiar el sabior amairgo 

deil aguia; el agua tiene una alta alcaliinidad y concentración de cailcio, se reciomienda 

quie eil pH en puro en puro Eil agiua es die 6.8 a 7.3 pulgadas. (p. 32) 

Salamanca (2016) expresó que: 

Cuando se trata del consumo humano, es importante enfatizar que es necesario usar 

agua con una calidad óptima, por lo que los procesos le permiten decorar este recurso 

evaluando el agua en las tablas. Diferencias, determinar el nivel de calidad, existen 

Algunos países y algunos países y algunos países y países específicos y si es a su 

vez, es adecuado para el consumo humano; como este control líquido porque se pone 

en fuentes de agua, ha venido a nuestra casa y se consume o se usa en Los diferentes 

procesos lo usamos. (p. 21) 

Mendoza (2013) expresó que: 

 Eil agiua piara consumio humaino iha sidio definiida en lias guíias de caliidad del aguia 

potaible de la Organiización Muindial de la Sailud (OMS) coimo aptia paria eil coinsumo 

humiano y piara todos los usos rutinarios del hogar, incluyendo la higi iene persional. 

(p. 14)  

Estiá implíciito ein eista definiciión el requerimiiento de quie el agiua no deibe preseintar ninigún 

tiipo de riiesgo quie piueda causiar irritaciión quíimica, intoxicaciión o infecciión miicrobiológica 

qiue siea perjudiicial a la saluid humiana. Vergaray y Mendez, (1994) manifestaron lo siguiente: 
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El riesgo más común y generalizado del agua para los humanos eis la conitaminación 

microbiiana de lais agiuas resiiduales, las heices humanais y aniimales. Si la 

contamiinación en cuestión eis reciiente y se encuentran microoirganismos piatógenos, 

es poisible que estos miicroorganismos estén vivois y sean potencialmente patógenos. 

(p. 29) 

2.2.2.1. Agua potable 

“Un sistema de agua potable correctamente diseñado tiene un impacto positivo en la vid iia diie 

lais persoinas al proporcionar aguia limpia y segura de la calidaid adecuada piara el conisumo 

humiano”. (Cáridenas y Paitiño, Citado por Sandoval y Sisa 2020, p. 16).  

INEN (2020) indico que: “Del mismo modo, es agua cuyas propiedades físico-químicas y 

microbianas se alteran únicamente para obtener agua de calidad aceptable para el consumo 

humano” (p. 25).   

Lozano-Rivas y Lozano Bravo (2015) expresaron lo siguiente: 

El aguia quie cuimple coin lois requiisitos físico-químicos, microbiiológicos y 

sensoriales de acuerdo con las normas sobre suministro de agua para humanos puede 

usarse para beber directamente, cocinar y para la higiene personal sin riesgo. salud 

humana, y no provoca el rechazo del consumidor. (p. 28) 

Reascos y Yar (2011) mencionaron que: 

El agua potable se conoce como 'potable' en el sentido de que los humanos y los 

animales pueden beberla siin rieisgo de transmisión de enfermiedades. El térmiino se 

refiere al agiua qiue hia sidio trataida paira el consuimo humiano de acuerdo con los 

estándiares de caliidad estaiblecidos pior lias autoriidades localies e internaciionales. (p. 

23) 

Según la OMS (citado por Reascos y Yar, 2011) mencionó que: el miarco paira la seguridiad 

diel aigua de consiumo huimano es:  

Objetivos de protecición de lia sialud basados en la evaluaición de riesigos paria la saluid. 
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Evaliuación de un sisteima de suministro de aigua paira determiinar sii en su 

conjiunto (deside la fuenite hiasta el puinto de cons iumo, incluido el tratamiento) es 

capaz de proporcionar agiua quie cumpila con los objetivos de protiección die la saliud. 

Vigilancia operativa de l ias miedidas de cointrol ein liosi sisteimas de 

abastecimieinto die aigua, de especial impiortancia paira garaintizar la seguridad. 

El plan de gestión documenta el plan de monitoreo y evaluación del sistema 

y describe las acciones que se deben tomar durante las operaciones normales y 

cuando ocurren incidentes, incluidas mejoras y mejorais, docuimentación y 

comuinicación. 

Uin sisteima de monitoreo indepeindiente quie veriifica que los componentes 

anteriores funcionan correctamente. (p. 27) 

a) Almacenamiento 

Aguirre (2015) y USAID (2016) coincidieron que: 

En esita etaipa, el agua se recolecta en ta inques de almiacenamiento, tanques cerradios 

diseñados para contener suficiente agua para proteger el consumo de las 

fluctuaciones horarias y eliminar la presión de la red, lo que permite un servicio 

eficieinte. Ademiás, los taniques de almiacenamiento riara viez se utilizain piara eil 

tratamiiento básico deil aguia mediante la desinfección piara garantizar el tiempo 

necesario de contacto con el cloro. (p. 18) 

b) Captación 

“Sion las obiras o estiructuras necesarias piara recibir agiua de la red de abaste icimiento, luiego 

traitarla y distribiuirla a lia poblaciión. Pueden ser cuencas aéreas o subiterráneas” (CARE 

Inteirnacional-Aviina, 2012, p. 15).  

 “Ein el caiso de cuiencas superficiiales coimo ríios, lagois y emibalses, se trata de estructu iras 

superficiales que se extraen por gravedad o por bombeo para asegurar el abastecimiento local 

de materias primas”. (Beat y Dorothee, 2018, p. 10). 
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Mendoza (2013) señalo que: “Es una caja de hormigón que se utiliza para proteger, 

recolectar o recolectar aguas de escorrentía de una fuente. Es una estructura diseñada para 

faciliitar la recepción die caiudales requeridos pior lia pobliación” (p. 24).   

Ponguta, (2003) mencionó que: 

Eil sistiema de abaistecimiento die aigua comienza en eil área de captación, y esto se 

determina después de seleccionar la(s) fuente(s). En caso de que la f iuente sea uin riío 

o quebriada, la zona de captiación la proporciona uina bocatioma, consistente en una 

eistructura conectada ail cainal de drienaje, equipada con redes, pantallas y válvulas 

para evitar el ingreso de sólidos flotantes. (p. 12) 

c) Conducción y aducción 

Machado (2018), manifestó que:  

Las tuberías de agua y las tuberías de desagüe soin lais tuberíias que cond iucen el aguia 

deside la cuenca haista el embalse y desde el embalse hasta las tuberías de 

distribución; por lo tanto, deben cumplir con OS.010 de los códigos de construcción 

nacionales y se debe mantener la presión durante las pruebas hidráulicas para 

garantizar un funcionamiento correcto. (p. 15) 

2.2.2.2.  Calidad del agua 

“Lia caliidad diel aguia se deteirmina mediante el cumiplimiento de uina seriie de criteirios, 

desarrollados de acueirdo con su uso previsto, utilizando los paráimetros físicio-químiicos y 

microbiiológicos diel aigua”. (Pradana y García, 2019, p. 22).   

Según OMS (citado por Santacruz y Terán 2016) manifestó que: 

Lia caliidad del agiua potable varía según factores como la temperatura, la humedad, 

los ciclos estacionales y depende del sistema de tratamiento y la operación. Por 

ejemplo, la lluvia puede aumentar la disponibilidad de agua y ser una fuente de 

contaminación microbiana. (p. 16) 
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a) Caracterización del agua 

Cárdenas (2005) mencionó que: 

Su finalidad es determinar la calidad del agua para una determinada aplicación a 

través del marcaje en camipo y aniálisis de laboriatorio de lios parámeitros fíisico-

químicios y miicrobiológicos diel agiua, permitiendo visualizar los requerimientos 

económicos y de disposición necesarios para su existencia de recursos un mejor 

aprovechamiento del recurso hídrico. (p. 27) 

b) Parámetros físicos 

Chancasanampa (2019) indico que: “Son sóli idos o residiuos, turbiedaid, ciolor, olior y sabior, 

temperatuira” (p. 10).  

Salamanca (2016) expresó “Paráimetros físiicos de caliidad deil agiua: aquellos qiue determinan 

lias caraciterísticas deil aigua en respuesta a los sentidios de la vista, el taicto, el gusito y el 

olfiato, tales como sólidos en suspensión, turbidez, colior, gusto, olfato y temiperatura” (p. 9). 

c) Pariámetros químicios 

Arellano (2002) señalo que:  

iEl aguia es conocida como el solivente universail y los piarámetros quíimicos 

relaicionados coin la capaicidad diel aguia piara disoilver diiversas suistancias, inciluidos 

lios sóliidos totales disueiltos, la alcaliniidad, la diureza, el fluoiruro, lios metiales, las 

sustancias orgiánicas y los nuitrientes. (p. 12) 

“Paráimetros químiicos, incluidos aceiites y griasas, conduictividad, alcaliniidad, cloruiro, 

durieza, pH, cloruro, sodiio, sulfato”. (Chancasanampa, W. 2019, p. 4). 

d) Parámetros microbiológicos 

Cisneros (2019) menciono que: “Son análisis microbiológicos que hay que tener en cue inta 

piara coinocer la caliidad de esta matriiz. Ein el caso del agua para uso huimano, lois paráimetros 

deben ser coliforimes toitales, coliiformes feciales, Esciherichia coli y Biacterias heteróitrofas” 

(p. 17). 
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2.3. Bases filosóficas 

 

Calidad bacteriológica del agua(X) 

 

Durainte la priimera miitad del siglo XX, los países desarrollados utilizaron normas y 

estándares regionales y nacionales para evaluar l ia caliidad fisicioquímica y miicrobiológica 

del agiua paira consuimo humanio (ACH). En la segunda mitad del año, las Naciones Unidas 

formularon estándares o normas internacionales para evaluar la calidad de la ACH a través 

de la Organiización Munidial de la Sailud (OMS), los cuales fueron promulgados en 1958, 

1963 y 1971, respectivamente. Sin embargo, estos estándares se implementan en países 

desarrollados con tecnologías avanzadas, lo que dificulta su aplicación práctica en países en 

desarrollo. Debido a esta debilidad, la propia Organizaición Munidial de la Sialud elaboró las 

primeras “Guías paira la cailidad del aigua piotable” en 1984(OMS/OPS, 1985) 

 

Consumo humano (Y) 

 

Al ingresar al siglo XXI, el Perú se compromete a mejorar, proteger y cuidar el agua y otros 

recursos hídricos necesarios para la vida humana de acuerdo con la “Política Nacional del 

Agua” N° 33 del Acuerdo Nacional Peruano recuirsos hídriicos”. La obligación de proteger 

lois reciursos hídriicos es patrimonio nacional y un derech io humanio fundamental al agua 

potiable, la cual es esencial paira la viida y el desiarrollo huimano de lais presentes y futurias 

generaciones, de acuerdo con los siguientes principios. Recursos naturales renovables y 

frágiles “Comunes Bueno”, según el conitexto socioicultural, políticio y amibiental. Declarar 

la nio aceptiación die la triansferencia de la proipiedad deil agiua pior pairte de enitidades públicas 

o privadas; y promover una cultiura diel agiua basaida en prinicipios y objeitivos establecidos y 

sensibilizar a la población sobre los problemas de cambio. y eficiente Conciencia de la ONU 

Gobernanza efectiva de los países y siistemas de giestión de lios reciursos híidricos qiue 

permiitan la pariticipación iniformada, la representación efiectiva y articiulada de lios actories 

que intiervienen en lios reciursos hídricios (Elías, Avalos y Medrano, 2020) 
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2.4. Definiciones conceptuales 

Bacteriología del agua 

“Lia calidaid bacteriológica del agiua, se baisa en la identifiicación de microorganismos que 

pueiden afecitar directamente la sialud humana” (Zhen, 2009, p. 6).  

Bacteria heterótrofa 

“Lias bacteriias heteirótrofas, tambiién conociidas como orgánicas, son miicroorganismos qiue 

sintetizain suis priopias biomioléculas a pairtir de ciompuestos oirgánicos coimplejos de caribono, 

auinque también pueiden atriapar eleimentos inorgánicios distiintos al caribono” (Marchand, 

2002, p. 15). 

Coliformes 

“Lias bacteirias peirtenecientes al girupo de lois cioliformes, conocidas como bacterias asépticas 

Gram negativas, fermentan la lactosa para formar ácidos y gases durante 48–3 horas a 35–

0,5 °C” (Gonzáles, 2012, p. 10). 

Coliformes totales 

“Las bacterias pertenecientes al grup io colifoirmes y conociidas coimo Graim-negativias, no 

formadoras de esporas, ferimentan lia lactiosa para formar ácidos y gases a 35-0,5°C durante 

48-3 horas” (Cisneros, 2019, p. 24). 

Consumo humano 

“Signiifica satisfaceir necesidiades actiuales o futuiras y se conisidera el proceiso econóimico pior 

excelenicia. Es una actividad cíclica porque la gente produce para el consumo y el consumo 

a su vez da lugar a la producción” (Salamanca, 2016, p. 10). 

Agua potable 

“Es apto para abarrotes y uso doméstico. Diebe sier incolioro, iniodoro, insípiido y cumpilir coin 

los requisiitos higiiénicos. Conitiene soidio, potiasio, calciio, maginesio, cloiro, azuifre y fósfoiro” 

(Cárdenas y Patiño, Citado por Sandoval y Sisa 2020, p. 15). 
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Agua de consumo humano 

“Esta agua es apita paira el conisumo huimano y piara toidos lois usois doimésticos cotidiianos, 

incluidia la hiigiene persoinal” (OMS citado por Reascos y Yar, 2011, p. 10). 

 

2.5. Formulación de las hipótesis  

2.5.1. Hipótesis general  

La percepción de calidad bacteriológica del agua se relaciona significativamente con el 

consumo humano de la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

2.5.2. Hipótesis específica   

La percepción de la bacteria heterótrofa se relaciona significativamente con el consumo 

humano de la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

La percepción de coliformes se relaciona significativamente con el consumo humano de la 

población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

2.6. Operacionalización de variables 

 

Se detalla en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

(X) 

Calidad 

bacteriológica 

del agua 

La calidad bacteriológica del agua, se 

basa en la identificación de 

microorganismos que pueden afectar 

directamente la salud humana o, por 

su presencia, pueden indicar la 

existencia de otros microorganismos, 

tales como coliformes fecales, 

Escherichia coli y Salmonella (Zhen, 

2009, p.5) 

Las bacterias heterótrofas abundan en el 

agua, incluida el agua del grifo y el agua 

purificada. Esta es una medida de la carga 

bacteriana total que contribuye al número de 

bacterias viables a 37 °C durante las 48 h de 

incubación; Sus resultados se expresan en las 

UFC de los microorganismos existentes 

(Glasmacher, Engelhart, y Exnel, 2003, 

p.10) 

 

X.1. Bacteria heterótrofa 

 

 

X.2. Coliformes 

 

 

X.1.1. Saprofitas 

X.1.2. Patógenas 

 

X.2.1. Coliformes fecales 

X.2.2. Coliformes totales 

 

(Y) 

Consumo 

humano 

 

“El agua para humanos debe 

consumirse ad libitum; y deberá 

cumplir con los estándares de 

calidad nacionales e 

internacionales establecidos en los 

documentos oficiales del Estado 

establecidos por este Reglamento” 

(DIGESA, citado por Santacruz y 

Terán, 2016, (p. 15) 

En las aguas de consumo humano, debe 

exceder las 6.5 y menos de 9.0 para evitar el 

sufrimiento de la corrosión o las tuberías de 

gasto, y también evitar el sabor amargo del 

agua; el agua tiene una alta alcalinidad y 

concentración de calcio, se recomienda que 

el pH en puro en puro El agua es de 6.8 a 7.3 

pulgadas (Salamanca, 2016, 15) 

 

 

Y.1.- Agua potable 

 

 

 

 

 

Y.2.- Calidad del agua 

 

 

Y.1.1. Almacenamiento 

Y.1.2. Captación 

Y.1.3. Conducción y aducción 

 

Y.2.1. Caracterización del agua 

Y.2.2. Parámetros físicos 

Y.2.3. Parámetros quimicos 

Y.2.4. Parámetros microbiológicos 

Nota. Elaboración propia.
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| 

CAPÍTULO III; METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico  

Tipo de Investigación 

Según el fin que se persiga, el tipo de investigación es investigación ap ilicada, cionocida 

ciomo investigación práctiica o eimpírica. Es descriptiva porque nois birinda vialiosa 

información diagnóstica sobrie lias variiables, con métodos cuantitativos y diseños no 

experimentales de correlación transaccional porque las var iiables estiudiadas esitán 

correlacionadas o tienen algún graido de relaciión o un par de variables La dependencia de 

otra variable, y es interesados en comprender l ia relaición entire lais vairiables identiificadas a 

traviés de uina muiestra de unidaides de obseirvación, como se muestra en la Figuira 1. 

     O x       

 

        N                  r 

    

                  O y 

Figura 1. Representación del diseño no experimental correlacional transversal. 

Nota. Elaboración propia. 

Denotación: 

N  =  Poblaición 

Ox  =  Obiservación a lia vairiable 1. 

Oy  =  Observaciión a lia vairiable 2. 

R  =  Reliación entrie variaibles. 

Métiodo de Inveistigación 

Métiodo Cientíifico. 

 

Estrateigia procedim iiento de contriatación de hipóteisis 
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La regla de estrategia paria la prueba de hipóteisis es a través del paquete estadístico de 

corrielación, ein sius variaintes desicriptiva y comiparativa, yia quie se traita de identificar y 

establiecer el niviel de relaciión entrie dois variaibles. Finalimente, lios resulitados se analizan 

estiadísticamente miediante el coeficieinte de correlaición. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población  

Para Córdoiba (2009) define qiue la “poblaición es el conjuinto biien definiido de uniidades de 

obserivación coin cariacterísticas comuines y periceptibles. Eis deniotado poir la letira N” (p. 17). 

Eil universio de lia poblaciión estuvo compuestio por 136 uinidades de pericepción qiue fueron 

los pobladores de 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho. 

3.2.2. Muestra  

Lia mueistra de estiudio se consiideró a la totaliidad de la pobliación por sier peqiueña qiue viienen 

a seir todais las unidadeis de observaciión, los 136 poblaidores de 4ta etapa del AAHH 

Manzanares, Huacho. 

Daldo que la polblación es peqlueña, se ve comlo un eljemplo no prolbabilístico, solbre la blase 

de que el cientlífico, al dlarse culenta de la pobllación bilen y con conlfianza, ellige que las 

unildades de pelrcepción coorldinarán el ejemlplo. Lo qule utilizlamos la estrlategia, o sisltema 

de inspelcción, llamlado exlamen de evalluación delilberado, con la reglla de comlodidad del 

analista para ser dellegado, el ejempllo se apllicó a todos los comlponentes de pelrcepción con 

atlributos similalres, seglún Cólrdoba (2009) en su librlo llamlado Estadíslticas aplicalldo a la 

Investilgación y la relceta objeltiva que preselntamos, su apliclación no es impolrtante para 

obtelner el ejlemplo, que conslidera. 

 

 

 

 

3.3. Técnicas de recolección de datos 
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Lais técinicas e instriumentos utilizaidos ein el priesente triabajo die inviestigación sie muiestran a 

continuiación:  

 

Técniicas: 

- Aniálisis documential 

- Obsiervación 

- Encuiesta 

Instrumeintos: 

- Fichais biblioigráficas, hemerogriáficas y de investigiación 

- Giuía die observaición 

- Cuestioinario de preiguntas. 

3.4. Técnicas para el procedimiento de la información  

Análiisis documiiental 

A través del análisis de literatura y herr iamientas correspoindientes, fuenties biblioigráficas, 

publicaciiones profesionales y portalies de Initernet; direictamente relacionados cion el teima 

die inviestigación. 

A traivés die entreivistas y sius instrumentos - cuesitionarios elabiorados por doctorandos 

específicamente piara eiste estuidio, se recolecta informaición sobrie caida dimeinsión de las 

variables, los aspectos específicos de las preguntas y su aporte a la reciolección die daitos y la 

ubicación de lias variiables en las que se tiene deficiencia. 

A traivés de las observaciones y suis resipectivas heriramientas, aprendemos sobre lios 

proicesos que tienen lugar a lo largo del tiempo, la is relaciiones eintre lais persoinas y sius 

situaciones o entornos y eveintos, y los patriones evoliutivos y lios cointextos siociales y 

culturailes en lios qiue sie desarirollan. y encontrar problemas. 

a) Ficha técnica de instrumentos 
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Lia encuesita estiuvo constiituida por preiguntas de la Vi y la Vd., la mediición se hiiso a traivés 

die la Esciala de Liikert, que miide de 1 a 5. 

b) Administración de los instrumentos y obtención de los datos 

Palra la recollección de daltos la inforlmación se conltó con un cuestiolnario, confialble y validlado. La 

confilabilidad que se loglró aplicalndo 02 velces el cuestionalrio a la mulestra previalmente seleccilonada. 

Palra logrlarlo la vallidez del instrulmento, se reculrrió a profeslionales calpacitados 

especiallistas relacionlados al esltudio. En la admlinistración de cuestlionarios se clontó con el 

vallioso apolyo en la recopilalción de daltos recogildos de las muesltras. 

Análisis estadístico 

Sle llevló a calbo ultilizando el paqluete estaldístico SPlSS 25.0, para lolgrar la interpretlación, anállisis 

y dislcusión los glráficos y figurlas estadlísticos, lolgrar los resultaldos y colntar con las conlclusiones, 

imlplicando los objetilvos y las hipótlesis que fuerlon el produclto finlal de la invlestigación. 

Formulación del modelo 

a) Hipótesis Nula 

Exislten evidenclias que las mledias de los tratamlientos estadísticlamente no difierlen 

signiflicativamente. 

b) Hipótesis alterna 

Estadílsticamente las meldias de los tratlamientos diflieren significatlivamente. 

c) Recolección de datos y cálculos de los estadísticos correspondientes 

Lla recollección de daltos se efecltuó unla vez apllicando los tratamlientos correspondielntes a 

clada muestlra y plara el prolcesamiento se utililzaron prlogramas estadíslticos. 

d) Decisión estadística 

Las decisliones estadlísticas se tolmaron clomo conlsecuencia de la complaración del estadístilco 

de prlueba clalculado y el obtelnido medilante tabllas estaldísticas corlrespondientes a la 
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distrlibución del estladístico de pruebla; esto qluiere decir si el vallor del estadísltico de pruleba 

calcullado se encuelntra en la regilón de rechalzo se rechalza la hiplótesis nula, en calso conltrario 

se aclepta; es dlecir:   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados 

Tabla 2 

Percepción de calidad bacteriológica del agua 

 Freciuencia Poricentaje 

Porcenitaje 

váilido 

Porcentaje 

acumiulado 

Váliido Bajio 87 64,0 64,0 64,0 

Mediio 32 23,5 23,5 87,5 

Alito 17 12,5 12,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Niota. Ficiha de obiservación apliciada a los pobladores de 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho. 

 

Paira efectios de miejor apreciiación y compiaración se presienta la sigiuiente figiura: 

 

 

Figura 2. Distribución de la percepción de calidad bacteriológica del agua. 

Nota. Elaboración propia. 

Die la Figuria 2, un 64,0% de los pobladores maniifiestan qiue exisite uin niivel bajo ein la 

variiable de calidiad bacteriológica del agua, uin 23,5% uin niivel medio y uin 12,5% uin niivel 

altio en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho. 
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Tabla 3 

Percepción sobre la bacteria heterótrofa 

 Frecueincia Porcientaje 

Porceintaje 

váliido 

Porceintaje 

acuimulado 

Váilido Bajio 87 64,0 64,0 64,0 

Mediio 32 23,5 23,5 87,5 

Ailto 17 12,5 12,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Noita.: Ficiha de observiación aplicadia a lois pobladores de 4ta etapa del AAHH Manza inares, Huaciho. 

 

Piara efecitos die miejor apreciiación y comparaición se preisenta la Figiura 3. 

 

Figura 3. Distribución de la percepción sobre bacteria heterótrofa. 

Nota. Elaboración propia. 

Die lia Figuira 3, uin 64,0% de lois pobladores mainifiestan qiue exiiste un niviel baijo en lia 

dimeinsión die bacteria heterótrofa, uin 23,5% un niivel mediio y uin 12,5% un niivel alito ein lia 

4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho. 
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Tabla 4 

Percepción sobre Coliformes 

 Frecuenicia Porceintaje 

Porcentiaje 

viálido 

Poircentaje 

aicumulado 

Váliido Baijo 87 64,0 64,0 64,0 

Mediio 32 23,5 23,5 87,5 

Alito 17 12,5 12,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Noita. Fiicha de observaición aiplicada a lios pobladores de 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho. 

Paira efectios ide miejor apreciaciión y comparaciión se preseinta la Figiura 4. 

 

Figura 4. Distribución de la percepción sobre coliformes. 

Nota. Elaboración propia. 

Die lia Figiura 4, un 64,0% de los pobladores manif iiestan qiue exisite un niviel baijo ein la 

dimeinsión de coliformes, uin 23,5% uin niivel meidio y un 12,5% uin niviel ailto ein la 4ta etapa 

del AAHH Manzanares, Huacho. 
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Tabla 5 

Percepción sobre consumo humano 

 Frecuiencia Porceintaje 

Porcientaje 

váilido 

Porceintaje 

acumuilado 

Váliido Biajo 48 35,3 35,3 35,3 

Miedio 76 55,9 55,9 91,2 

Ailto 12 8,8 8,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Noita. Ficiha de observiación apliciada a lois pobladores de 4ta etapa del AAHH Man izanares, Huiiacho. 

 

Paria efecitos de meijor apreciaición y ciomparación se preisenta la sigiuiente fiigura: 

 

 

Figura 5. Distribución de la percepción sobre consumo humano. 

Nota. Elaboración propia. 

Die lia Figiura 5, un 55,9% de lios pobladores mianifiestan qiue exiiste un niivel meidio en la 

variaible de consumo humano, un 35,3% uin niivel baijo y un 8,8% un niivel alito en lia 4ta etapa 

del AAHH Manzanares, Huacho. 
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Tabla 6 

Percepción sobre el agua potable 

 Frecuenicia Porcientaje 

Porcenitaje 

váliido 

Poircentaje 

acumulaido 

Váliido Bajio 54 39,7 39,7 39,7 

Meidio 62 45,6 45,6 85,3 

Ailto 20 14,7 14,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Noita. Fiicha de observaciión apliicada a lois pobladores de 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho. 

 

Paira efectios die miejor apreciaición y comparaciión se preisenta la Figiura 6. 

 

 

Figura 6. Distribución de la percepción sobre agua potable. 

Nota. Elaboración propia. 

Die la Figuira 6, un 45,6% de lios pobladores mianifiestan quie eixiste un niivel miedio en la 

diimensión die agua potable, un 39,7% un niivel baijo y uin 14,7% uin niveil alto ein la 4ta etapa 

del AAHH Manzanares, Huacho. 
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Tabla 7 

Percepción de la calidad del agua 

 Frecuiencia Porcientaje 

Porcientaje 

váliido 

Porcientaje 

acuimulado 

Váliido Baijo 65 47,8 47,8 47,8 

Meidio 59 43,4 43,4 91,2 

Altio 12 8,8 8,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Niota. Fichia de observaciión apliicada a lois pobladores de 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho. 

 

Paira efecitos de meijor apreciiación y comiparación sie preseinta la sigiuiente figiura: 

 

 

Figura 7. Distribución de la percepción de calidad del agua. 

Nota. Elaboración propia. 

Die lia Figiura 7, un 47,8% de los pobladores m ianifiestan qiue exiiste un niivel baijo ein la 

dimensióin de calidad del agua, uin 43,4% uin niivel meidio y un 8,8% uin niviel alito en la 4ta 

etapa del AAHH Manzanares, Huacho. 
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4.1. Contrastación de hipótesis  

Hipótesis General 

Hipóteisis Alterinativa: La percepción de calidiad bacteriológica del agua sie relaciiona 

significativameinte coin el consumo humano de la población en la 4ta etapa del AAHH 

Manzanares, Huacho – 2021. 

Hipóteisis niula: Lia percepción de cialidad bacteriológica del agua nio sie relaciiona 

significativamiente con el consumo humano de la población en la 4ta etapa del AAHH 

Manzanares, Huacho – 2021. 

Tabla 8 

Relación de percepción de calidad bacteriológica y el consumo humano 

 

Calidiad 

bacteriológica 

del aguia 

Consumo 

humiano 

Rho de 

Spearman 

Caliidad 

bacteriológica 

deil aigua 

Coefiiciente die 

correilación 

1,000 0,842** 

Siig. (biilateral) . 0,000 

N 136 136 

Consumo 

humano 

Coieficiente die 

corirelación 

0,842** 1,000 

Siig. (bilateiral) 0,000 . 

N 136 136 

Nota, **. Lia correlacióin es significatiiva en el niivel 0,01 (bilatieral). 

Comio se muiestra en la Tabila 8 sie obtuivo un coeficieinte de corrielación de r= 0.842, coin uina 

p=0.000(p<0.05) con lo ciual se rechaza la hipiótesis nula y sie acepta lia hipótiesis alternativa. 

Pior lo tainto, se puiede evideniciar estadísiticamente qiue exiiste una relaición eintre la 

percepcióin die lia calidaid bacteriológica del agua y el conisumo huimano de lia poblaición en 

la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

Sie puiede apreiciar que el coefiiciente de corrielación es direicto y de una maginitud miuy bueina.  
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Hipótesis especifica 1 

Hipótesis Alternativa: Lia percepciión de la bacteria heterótrofa se relacioina 

siignificativamente cion eil consumo humano de la población en la 4ta etapa del AAHH 

Manzanares, Huaicho – 2021. 

Hiipótesis niula: La percepción de la bacteria heterótrofa no sie relaciiona signiificativamente 

coin el consumo humano die lia población en la 4ta etapa diel AAHH Manzanares, Huacho – 

2021. 

Tabla 9 

Relación de percepción de bacteria heterótrofa y el consumo humano 

 Bacteria 

heterótrofa 

Consumo 

humano 

Rho de Spearman Bacteria 

heterótrofa 

Coeficiiente de 

coirrelación 

1,000 0,767** 

Siig. (bilateral) . 0,000 

N 136 136 

Consumo 

humano 

Coeficieinte de 

correilación 

0,767** 1,000 

Siig. (biliateral) 0,000 . 

N 136 136 

Nota. **. La corrielación es siginificativa ein el niivel 0,01 (biliateral). 

Ciomo se mueistra en la Tiabla 9 se obtuivo un coeficieinte de correlaciión de r= 0,767, con una 

p=0.000(p<0,05) coin lo cuail se rechaza lia hipiótesis nula y se acepta lia hipóitesis alternativa. 

Poir lo tainto, se puedie evideinciar estadiísticamente quie existie unia relaición entrie la 

percepción de la bacteria heterótrofa y el consumo humano de la población en la 4ta etapa 

del AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

Sie pueide apreciair quie el coeficiiente de correliación es direicta y die unia magniitud buiena. 
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Hipótesis Especifica 2 

Hipiótesis Altiernativa: Lia percepción de coliformes se reilacionan significiativamente coin el 

consuimo humiano de la poblaición ein la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huiacho – 2021. 

Hipóteisis nulia: Lia percepción de coliformes no se relacionan significativiamente cion eil 

consumo humano die lia población en la 4ta etapa deil AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

Tabla 10 

Relación de percepción de coliformes y el consumo humano 

 Coliformes 

Consumo 

humano 

Riho de Spearmian Coliformes Coefiiciente de 

coirrelación 

1,000 0,842** 

Siig. (bilatieral) . 0,000 

N 136 136 

Consumo 

humano 

Coieficiente de 

corirelación 

0,842** 1,000 

Siig. (bilatieral) 0,000 . 

N 136 136 

Nota. **. Lia correilación es siginificativa en el niivel 0,01 (bilaterail). 

 

Ciomo se muiestra en lia Tablia 10 sie obtuivo uin coeficienite de correlaición de r= 0,842, coin 

unia p=0.000(p<0.05) coin lo ciual se recihaza la hipótiesis nuila y se aicepta la hipóitesis 

alteirnativa. Poir lo tanito, se puiede evidienciar estadísticiamente qiue exisite una reliación entire 

la percepción de coliformes y eil consuimo humano de la población en la 4ta etapa del AAHH 

Manzanares, Huacho – 2021. 

Sie pueide apreiciar qiue el coeficientie de correlaición direicta y es die una maginitud miuy bueina. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

5.1. Discusión de resultados 

Los resultados estadísticos demuestran que: Existe una relación entre la percepción de la 

calidad bacteriológica del agua y el consumo humano de la población en la 4ta etapa del 

AAHH Manzanares, Huacho – 2021, debido a la correlación de Spearman que devuelve un 

valor de 0,842, representando una muy buena asociación. Entre las variables estudiadas, 

luego analizamos estadísticamente por dimensiones las variables el cual la primera 

dimensión se puede apreciar también existe una relación entre la percepción de la bacteria 

heterótrofa y el consumo humano de la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, 

Huacho – 2021, debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor de 0,767, 

representando una buena asociación. 

En la segunda dimensión se puede apreciar también que existe una relación entre la 

percepción de coliformes y el consumo humano de la población en la 4ta etapa del AAHH 

Manzanares, Huacho – 2021, debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor de 

0,842, representando una muy buena asociación. Esto nos sirve para conocer la relación de 

la calidad bacteriológica del agua y el consumo humano. En este punto, concordamos con lo 

planteado por (OMS, 2006) citado por (Curo M. 2017). Donde mencionó que: Calidad 

bacteriológica del agua. Conjunto de características y características que protegen la salud 

de la población del riesgo de origen bacteriano en el agua de uso y consumo humano 

mediante procesos de desinfección 

. 

  



 

37 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones 

De las pruebas realizadas podemos concluir: 

- Existe una relación entre la percepción de calidad bacteriológica del agua y el consumo 

humano de la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021, debido 

a la correlación de Spearman que devuelve un valor de 0.842, representando una muy 

buena asociación. 

- Existe una relación entre la percepción de bacteria heterótrofa y el consumo humano de 

la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021, debido a la 

correlación de Spearman que devuelve un valor de 0,767, representando una buena 

asociación. 

- Existe una relación entre la percepción de coliformes y el consumo humano de la 

población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021, debido a la correlación 

de Spearman que devuelve un valor de 0.842, representando una muy buena asociación. 

6.1. Recomendaciones 

Tras el estudio, realizándose a nivel diagnostico los problemas de calidad microbiológicos, 

se sugiere complementar la investigación con estudios de análisis bacteriológicos a nivel de 

laboratorio, la misma que puede ser solicitada a organismos competentes del sector salud, 

que velan que la calidad de agua potable de consumo, reúnan las condiciones de 

potabilización. 

Realizar investigaciones relacionadas con las variables de un estudio muestral más amplio a 

nivel nacional para estandarizar y establecer estándares más específicos para la calidad 

bacteriológica del agua y el consumo humano de la población de diferentes partes del Perú 

o a nivel nacional 

Identificar otras variables relacionadas con el estudio del proceso la calidad bacteriológica 

del agua y el consumo humano de la población con el fin de optimizar los diferentes procesos 

a nivel nacional.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

TITULO: Calidad bacteriológica de agua para consumo humano de la población en la 4ta Etapa del AA.HH. Manzanares, Huacho - 2021. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO 

SÁNCHEZ CARRIÓN 
 

Cuestionario es para determinar la relación la Calidad bacteriológica y el consumo humano 

de la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 2021. 

 

Estimado poblador esperamos tu colaboración respondiendo con responsabilidad y 

honestidad, el presente cuestionario. Se agradece no dejar ninguna pregunta sin contestar. 

 

El objetivo es recopilar información, para Analizar la Calidad bacteriológica y su relación 

con el consumo humano de la población en la 4ta etapa del AAHH Manzanares, Huacho – 

2021. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos un cuestionario sobre conciencia 

ecológica, que para nuestra investigación su respuesta es sumamente relevante; por ello debe 

leer cuidadosamente las preguntas y marcar con una “X” una de las cinco alternativas. 

 

Escala valorativa 

Muy alto  Alto Regular Bajo Muy bajo 

5 4 3 2 1 

 

 

CALIDAD BACTERIOLÓGICA DEL AGUA (X) 

 

N° X.1. Bacteria heterótrofa 1 2 3 4 5 

01 ¿Cómo califica la contaminación que existe en 

su zona causada por basuras de hogares o por 

aguas servidas alrededor de la toma de agua? 

     

02 ¿En que nivel se encuentra la contaminación del 

agua causada por productos químicos o residuos 

alrededor de la toma de agua? 

     

 X.2. Coliformes      

03 ¿Con qué frecuencia usan el cloro para eliminar 

bacterias que pueden encontrarse en el agua? 

     

04 ¿Con que frecuencia hierven el agua para 

desaparecer cualquier tipo de bacteria? 
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CONSUMO HUMANO (Y) 

 

 Y.1. Agua potable      

05 ¿Con que frecuencia desinfectan el lugar de 

almacenamiento del agua en sus viviendas? 

     

06 ¿La captación del agua que realizan es de 

manera frecuente? 

     

07 ¿Con qué frecuencia dan mantenimiento a los 

canales de aducción y conducción del agua? 

     

 Y.2. Calidad del agua      

08 ¿Con qué frecuencia el personal competente 

monitorea los cambios que ocurren respecto a la 

calidad del agua? 

     

09 ¿Con qué frecuencia el personal competente 

realiza un examen de los parámetros físicos del 

agua? 

     

10 ¿Hacen examen de parámetro químico al agua 

para saber si esta apta para el consumo humano? 

     

11 ¿Con qué frecuencia las autoridades pertinentes 

han hecho evaluaciones para saber en qué 

condiciones se encuentra el agua para usarse 

como consumo humano? 
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Anexo 3. Validación de cuestionario por juicio de expertos 1 
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Anexo 4. Validación cuestionario por juicio de expertos 2 
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Anexo 5. Validación cuestionario por juicio de expertos 3 
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Anexo 6. Confiabilidad de Alfa Cronbach 
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Anexo 7. Base de datos 
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Anexo 8. Evidencias fotográficas de la encuesta 
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