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RESUMEN 

En esta investigación se va realizar el diseño del sistema de agua potable y 

saneamiento rural de la Comunidad Nativa Boca del lobo, distrito de Imaza, provincia 

de Bagua, departamento de Amazonas, para ellos obtendremos la información básica 

del terreno como topografía del lugar, empadronamiento de los beneficiarios, previos 

estudios de la calidad de agua, estudios de suelos, cálculos de la demanda de agua, 

crecimiento de la población, cálculos de las estructuras hidráulicas tanto para el 

sistema de agua potable como para saneamiento rural. 

La población beneficiaria es de 241 personas con una proyección de 20 años 

para 292 habitantes según la tasa de crecimiento de un 0.961%, la demanda de agua 

según los cálculos es de 9.8m3, el sistema de agua potable contara con una captación 

quebrada, línea de conducción de 1 ¼” de diámetro, filtro lento, un reservorio de 10m3, 

línea de conducción de 1” de diámetro, y una red de distribución de ½” y ¾” distribuidas 

a lo largo de la vivienda en beneficio de cada uno de los habitantes. 

El sistema de saneamiento rural, se ha diseñado para las 52 viviendas, 1 una 

institución educativa, ya que la población no cuenta con servicio de saneamiento, por 

lo cual tiene que realizar sus necesidades básicas en letrinas o en el campo 

exponiéndose a enfermedades, cada uno contara con un servicio completo, lo cual es 

caseta, un biodigestor que será instalado en cada una de las viviendas. 

Palabras claves: Agua potable, Saneamiento Rural, Captación, opciones 

tecnológicas. 
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ABTRACT 

 

In this investigation, the design of the rural drinking water and sanitation system 

of the Boca del Lobo Native Community, Imaza district, Bagua province, Amazonas 

department, will be determined, for them we will obtain the basic information of the 

land such as topography of the place, census of beneficiaries, previous studies of water 

quality, soil studies, calculations of water demand, population growth, calculations of 

hydraulic structures for both the drinking water system and rural sanitation. 

 

The beneficiary population is 241 people with a projection of 20 years for 292 

inhabitants according to the growth rate of 0.961%, the demand for water according to 

the calculations is 9.8m3, the drinking water system will have a broken catchment line, 

1 ¼" diameter conduction, slow filter, a 10m3 reservoir, 1" diameter conduction line, 

and a ½" and ¾" distribution network distributed throughout the house for the benefit 

of each one of them. the habitants. 

 

The rural sanitation system has been designed for the 52 houses, 1 an 

educational institution, since the population does not have a sanitation service, for 

which they have to meet their basic needs in latrines or in the fields, exposing 

themselves to diseases, everyone will have a complete service, which is a booth, a 

biodigester that will be installed in each of the homes. 

Keywords: drinking water, rural sanitation, catchment, technological options. 
 

 

 
. 
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INTRODUCCION 

Según informe mundial de las naciones unidas sobre el desarrollo de los 

recursos hídricos 2019 manifiesta que: “La provisión básica de un suministro de agua 

seguro, asequible y confiable para el consumo humano, incluyendo instalaciones de 

saneamiento en el hogar y en el lugar de trabajo, fortalece la salud y la productividad 

de la fuerza laboral y, por lo tanto, puede contribuir al crecimiento económico”. 

(Unidas, 2019). 

“La evidencia sugiere que las personas con menos acceso al agua y al 

saneamiento son más propensas a tener otras necesidades básicas insatisfechas, una 

situación que exacerba su condición económica y la privación de desarrollo humano, 

prolongando el ciclo de pobreza. La educación, la salud y los ingresos de los padres 

pueden desempeñar un papel importante con respecto a las oportunidades que sus 

hijos pueden tener para salir de la pobreza. De esta manera, la pobreza de una 

generación se puede heredar a la siguiente” (Unidas, 2019). 

 

En 2012, el estudio global de la carga de morbilidad descubrió que el agua y el 

saneamiento no mejorados continúan contribuyendo a la carga de morbilidad, 

especialmente las enfermedades infantiles transmisibles” (Unidas, 2019). 

 

“El agua entubada es el método menos costoso para transportar agua. Sin 

embargo, demasiado a menudo es inaccesible para los pobres, agravando así la 

inequidad, especialmente en áreas rurales remotas. Cuando el suministro de agua a 

través de redes inaccesibles, las personas dependen principalmente de pozos o 

sistemas comunitarios de abastecimiento” (Unidas, 2019). 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION  

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Síntesis De La Situación Problemática. 

El agua es imperativa para el desarrollo económico y social, en la actualidad 

según el Banco mundial en el año 2017, 663 millones de personas en el mundo no 

tienen acceso al sistema de agua potable, propone que para el año 2030 el agua este 

distribuido a toda la población, aunque este objetivo se está estancando debido al 

crecimiento de la población y a la falta de recursos económicos. 

La Banco mundial 2018. En la actualidad millones de personas se ven 

afectadas por falta de abastecimiento de agua potable y saneamiento, llevando esto 

al aumento de enfermedades, y siendo este la mayor causante de muerte en los niños, 

por la falta de tratamiento de sus aguas residuales. 

Organización mundial de la salud 2014. El agua contaminada y el 

saneamiento en malas condiciones es una de las principales causantes de las 

enfermedades gastrointestinales exponiendo a la población, en este caso la OMS está 

probando productos de acuerdo con los criterios sanitarios en el tratamiento de las 

aguas residuales. 

El recurso hídrico natural es fundamental para la vida, garantiza salud, 

alimentación, por falta de recursos económicos en algunos lugares de nuestro país la 

población no cuenta con un sistema de agua potable adecuada que garantice su 

bienestar de sus familias sobre todo de los niños, al usar las aguas sin tratarlas la 

población está expuesta a diversas enfermedades, el diseño de agua potable de agua 

y saneamiento le dará a la población una mejor calidad de vida. 

El Perú es uno de los países más rico en fortaleza de agua, según diversos 

estudios sus aguas están mal distribuidos o simplemente están contaminadas, la costa 
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del Perú es una de las regiones más golpeadas, con referencia a la región sierra ya 

que esta cuenta con la cantidad suficiente de agua, pero no cuentas con los recursos 

necesarios o simplemente olvidados por sus autoridades para acceder a los servicios 

básicos de agua potable y saneamiento rural. 

Sistema de Agua Potable 

La comunidad nativa Boca del Lobo no tiene acceso a los servicios de agua 

potable, ni acceso a servicios domiciliarios, abasteciéndose de vertientes y 

manantiales. El agua que consume la población no es apta para consumo humano ya 

que no cuenta con ningún tipo de tratamiento, por lo cual el incremento de 

enfermedades de origen hídrico es elevado.  

La comunidad nativa tiene que realizar un recorrido para abastecerse de 

agua(acarreo), de quebradas o manantial que pasan por su comunidad. El acarreo lo 

realiza los padres de familia e hijos de 18 años generalmente de 3 a 4 veces al día, 

recorriendo una distancia entre 700 m a 800 m para llegar a la fuente de 

abastecimiento. Los depósitos que utilizan son baldes de 20 y 25 litros. 

El tiempo del acarreo varía según la distancia de la fuente de abastecimiento 

entre 20 a 25 min. La cual los pobladores tienen menos tiempo para realizar sus 

labores productivas. 

Por este motivo la comunidad almacena agua dentro de sus viviendas, en 

recipientes de 20 a 25 litros, lo sedimentos que trae el agua se asiente en el fondo del 

recipiente y así utilizar para cocinar, lavar enseres, etc. Lo cual almacenan alrededor 

de 160 litros por día habitante por día, con un consumo de 32 litros diarios, lo que se 

indica que se encuentra por debajo del mínimo recomendado por la OMS. Según la 

OMS, la dotación de agua por habitante debe ser de 50 litros y así satisfacer todas 

sus necesidades diarias.   
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Saneamiento Básico  

Se está proponiendo realizar la construcción de Unidad Básica de Saneamiento 

(UBS), letrina con arrastre hidráulico y el tratamiento con un biodigestor autolimpiable 

+ 01 pozo percolador. 

Después de realizar un análisis social y técnico es necesario diseñar el sistema  

de agua potable y Saneamiento Rural en la comunidad nativa Boca del Lobo, Distrito 

de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas. 

1.2 Formulación del problema  

¿Existen las condiciones para la instalación de un sistema de abastecimiento 

de agua potable y de eliminación de aguas residuales? 

¿Como reducir las enfermedades gastrointestinales en la Población de la 

comunidad Nativa Boca del Lobo – Imaza - Bagua?  

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo general 

✓ Formular el proyecto de abastecimiento de agua potable y sistema de 

saneamiento rural de la Comunidad Nativa Boca del Lobo, Distrito de Imaza, 

Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas”. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

✓ Realizar el diagnostico físico espacial, social, sobre el abastecimiento de agua 

potable y sistema de saneamiento. 

✓ Diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable y el sistema de 

saneamiento. 

✓ Determinar los costos y presupuesto del proyecto   



18 
 

1.4  Justificación del estudio  

1.1.1. Justificación Técnica. 

El proyecto cuenta con una fuente disponible de buena calidad, y de acceso 

fácil para formular el proyecto. 

1.1.2. Justificación Económica. 

No solo genera trabajo durante su instalación si no que la obra no es un fin si 

no un servicio que debe ser permanente por ende este es sostenible. 

1.1.3. Justificación social. 

Mejorar las condiciones de vida ya que con el proyecto se van a reducir 

enfermedades, y crear condiciones mejores condiciones de bienestar de la 

poblacion.es responsabilidad social del estado poder invertir. 

. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las barreras para desarrollar este trabajo fueron el acceso a las comunidades 

nativa y a los sitios de recolección por la difícil geografía del lugar, además lo que se 

ha podido identificar como problema es los bajos recursos y el desinterés de las 

autoridades. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes del estudio  

En cuanto a la tesis que se va a elaborar, no se ha encontrado investigaciones 

hechas por autores, sin embargo, cabe indicar que existen temas de tesis de 

mejoramiento del servicio de sistema de agua potable y saneamiento Rural. 

A nivel internacional. 

 (Lam Gonzalez, 2011, pág. 63) “Diseño del sistema de abastecimiento de 

agua potable para la aldea Captzin Chiquito, Municipio de San Mateo Ixtatan, 

Huehuetenango” (tesis de titulación), Concluyó que para la Aldea de Chiquito se 

realizó un diseño por gravedad para una población de 150 viviendas, por lo que se 

tuvo que realizar una distribución por ramales. 

(Alvarado Espejo, 2013, pág. 190) “Estudios y diseños del sistema de agua 

potable del barrio San Vicente, Parroquia Nambacola, Canton Gonzanama.”. 

Concluyo que las estructuras como la captación y la planta de tratamiento serán 

instaladas sobre terrenos con granos finos es decir arcillas, baja plasticidad y con 

una carga admisible de 0.771 kg/cm2 y 1.20 kg/cm2, quiere decir que esta apto. 

(Celi Suarez & Pezantes Izquierdo, 2012) En su investigación “Calculo y 

diseño del sistema de alcantarillado y agua potable para la lotización Finca Municipal, 

en el Cantón el Chaco, Provincia de Napo.”. Concluyó que el tratamiento de sus 

aguas residuales es un tratamiento simple que tiene las estructuras como un 

sedimentador, filtro primario, este elimina las partículas sólidas en suspensión 

eliminándolo al rio Oyacachi sin alterar el ambiente. 

(Muñoz Araujo & Castro Arroyo, 2017, pág. 125), Concluyó en su estudio 

“Metodología para la selección de alternativas sostenibles para el suministro de agua 

potable y saneamiento básico en comunidades rurales dispersas”, para alternativas 
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para su abastecimiento de agua potable, fuentes de agua subterráneas y superficial, 

pero se eligió agua subterránea, y para el saneamiento consideró la construcción de 

letrinas de sello hidráulico. 

En el ámbito nacional. 

 (Rodriguez Veliz, 2019, pág. 52) en su trabajo de investigación “Mejoramiento 

del sistema de agua potable e instalación de biodigestor para la eliminación de 

excretas en el anexo Wilcayaco – Huancaspata – La Libertad”, Concluyo que para 

contar un buen sistema de agua potable y para la adecuada eliminación de las aguas 

residuales es necesario tener que construir todas las obras de arte.   

(Coronel Carranza & Maco Carlos, 2021, pág. 358) en su Proyecto de tesis 

“Diseño de componentes estructurales de agua potable y saneamiento básico del 

Asentamiento Humano Nueva Shita Alta, Distrito de Salas, Provincia de 

Lambayeque, Departamento de Lambayeque´´; Concluyó que a través de los 

estudios realizados agua se obtuvo resultados que según la norma técnica de 

opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural se tenía que 

tatar el agua a través de filtro lento de acuerdo con la PTAP. 

(Avalos Rios, 2019, pág. 78) en su investigación “Diseño del sistema de agua 

potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Pólvora, 

Tocache, San Martin”; Concluyó que según los cálculos realizados las estructuras no 

son las adecuadas porque según sus dimensiones no podrían abastecer a la 

población y además se encuentras en mal estado.  

(Rodriguez Jurado, 2017, pág. 8) En su investigación “Propuesta de diseño 

del sistema de saneamiento básico en el caserío de Huayabas - Parcoy - Pataz - La 

Libertad”. Concluyó que la población no cuenta con saneamiento básico rural, y esto 

conlleva que la población pueda satisfacer su necesidad tiene que ir al campo 
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generando contaminación y posibles enfermedades, esto genera un impacto 

negativo en la salud. 

En el ámbito regional 

 (Carrion Padilla, 2018, pág. 34) "Estudio para el Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable para las comunidades nativas de San Juan, distrito de Rio Santiago, 

provincia de Condorcanqui-Departamento Amazonas” según su trabajo de 

investigación su proyecto contara con una captación, una línea de conducción, un 

reservorio, una línea de distribución, pases aéreos, válvulas de control y purga 

dependiendo de la pendiente del terreno.  

(Mejia Tocto & Alejos Arista, 2016, pág. 103), concluye  en su investigación  

“Diseño y evaluación social del sistema de alcantarillado sanitario del AA. HH Pueblo 

Joven 16 de octubre, Chachapoyas, Amazonas”,  para una zonas con pendientes 

exageradas y terrenos complejos con adaptación fácil, se eligió un sistema de 

saneamiento de alcantarillado condominal, por ser un sistema de bajo costo, al hacer 

una comparación definió que era lo mejor y más accesible para la población, con una 

tubería de 160mm a 200 mm y con una longitud de 3087.89 y  con 65 buzones y una 

altura promedio y diámetro de 1.20m. 

(Alava Herrera, 2016, pág. 45), en su investigación “Diseño del sistema de 

agua potable y saneamiento de la localidad de Chontapampa y Anexo Yanayacu 

distrito de Milpuc provincia de Rodríguez de Mendoza región Amazonas” con su 

diseño de sistema de agua potable y saneamiento, disminuirá las enfermedades 

gastrointestinales, mejor ingreso económico para las familias, mejorar sus 

condiciones de vida, también concluyo que un buen mantenimiento y uso beneficiará 

a las familias futuras. 
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(Segura Fernández, 2021, pág. 36), En su tesis de “Diseño del Sistema de 

Agua Potable y Saneamiento Básico Rural del Centro Poblado Nuevo Chota, Imaza, 

Bagua, Región Amazonas” diseño de agua potable y saneamiento recomienda 

considerar el índice poblacional, aspectos ambientales, calidad de agua, se proyectó 

para un periodo de diseño de 20 años, 318 habitantes considerando 0.42 lt/s como 

consumo promedio la cual la proviene de una quebrada, lo cual será almacenada en 

un reservorio de 10 m3. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Según la normativa. 

(192, 2018) Aprueban la “Norma técnica de diseño: opciones tecnológicas 

para sistemas de saneamiento en el ámbito rural”, la presente norma es aplicada 

para la formulación y evaluación de proyectos de los sistemas de saneamiento en el 

ámbito rural, en los centros poblados rurales que no sobrepasa de (2000) habitantes. 

Reglamento Nacional de Edificaciones. (Norma OS 0.10, 2006) En esta norma 

se fija los requisitos mínimos a los que deben sujetar los diseños de captación y 

conducción de agua para consumo humano, en localidades mayores de 2000 

habitantes 

Reglamento Nacional de Edificaciones. (Norma OS.020, 2006) En esta norma 

el objetivo es establecer los criterios básicos de diseño para el desarrollo de 

proyectos de plantas de tratamiento de agua para consumo humano 

Reglamento Nacional de Edificaciones. (Norma OS.030, 2006Esta norma 

señala los requisitos mínimos que debe cumplir el sistema de almacenamiento y 

conservación de calidad del agua para consumo humano 
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Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.050, 2006) En esta norma 

fija las condiciones exigibles en la elaboración de los proyectos hidráulicos de redes 

de agua para consumo humano 

Reglamento Nacional de Edificaciones. (Norma OS.100, 2006) 

Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 

El reglamento establece en esta norma los requisitos que se deben de cumplir 

en todo tipo de infraestructura sanitaria.  

2.2.2 Criterios para la selección del abastecimiento de agua para consumo 

humano. 

Según (Ministerio de vivienda contruccion y saneamiento, 2018) , norma 

técnica de diseño, publicada en abril del 2018, la calidad de agua teniendo en cuenta 

si es superficial o subterránea se tiene en cuenta que cada uno tiene un proceso para 

tratarla como es caso del agua subterránea solo necesita de una simple desafección, 

en el otro caso el agua superficial necesita ser tratada a través de filtros.  

2.2.2.1 Tipo de fuente de abastecimiento.  

Se clasifican según su procedencia de donde se va a extraer el agua y según 

el tratamiento que se les va a dar. 

La fuente de abastecimiento para el consumo humano debe asegurar el caudal 

máximo diario, para un cierto periodo de diseño. 

Según la norma vigente OS. 050 de reglamento nacional de edificaciones, lo 

primero que se tiene que hacer son estudios como identificación de fuentes, ubicación 

geográfica, topografía, análisis físicos y químicos, para que el sistema este apto en 

calidad y cantidad. 

Existen diversos tipos de fuentes las que se puede utilizar. 
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Agua de lluvia almacenada. Es el agua que puede ser almacenada a través 

de captaciones, reservorios. 

Agua subterránea. Son aquellas que discurren en el subsuelo formando la 

capa freática, está formada por las precipitaciones, la escorrentía superficial y se 

utiliza a través del bombeo. (Molina Gutierrez, 2018, pág. 10) 

Agua superficial. es aquella agua captada de los ríos, lagos, lagunas, canales, 

quebradas.  

2.2.2.2 Ubicación de la fuente.  

Este puede ser ubicado por debajo o por encima de la localidad, de ser el caso 

que se ubique cotas arriba su conducción será a través de la gravedad o en el otro 

caso sería a través de bombeo hacia un tanque elevado y distribuirlo a la población. 

2.2.2.3 Disponibilidad de agua.  

Es la dotación del agua a la que la población puede acceder este puede ser 

(superficial, subterránea o pluvial), siendo lo suficiente para satisfacer las necesidades 

del consumo humano. 

2.2.2.4 Calidad del agua.  

Es definido por un conjunto de características fisicoquímicos, es decir la 

“determinación de la cantidad de sustancias químicas que se encuentran, que pueden 

ser dañinas para la salud” (Arias Ayala, 2018, pág. 9) 

2.2.2.5 Parámetros de calidad de agua.  

Tomando en cuenta su composición química y física determinamos la 

temperatura, Ph, conductividad eléctrica, color, turbiedad, la cantidad de sólidos, 

calcio, magnesio, etc., estos parámetros permiten determinar el estado en el que se 

encuentra el agua y el tipo de agua si esta apto para el consumo humano. (Arias Ayala, 

2018, pág. 9) 



25 
 

2.2.3 Parámetros para determinar el diseño del sistema de agua potable para 

consumo humano. 

2.2.3.1 Periodo de diseño.  

Es el tiempo en el cual las estructuras y equipos cumplen su periodo, vida útil 

para el tiempo que han sido diseñados, también esté ligado al incremento de la 

población, economía de escala. (Olivari Feijoo & Castro Saravia, 2008). 

Tabla N°1.  

Periodos de diseño para estructuras y equipos  

Estructura Periodo de diseño 

Fuente de Abastecimiento 20 años 

obras de captación 20 años 

PTAP 20 años 

Reservorio 20 años 

Líneas: conducción, aducción, impulsión y 
distribución 

20 años 

Estación de bombeo 20 años 

Equipos de bombeo 10 años 

Unidad básica de saneamiento: arrastre 
hidráulico, compostera y para zona inundable 

10 años 

Unidad básica de saneamiento: hoyo seco 
ventilado 

5 años 

Fuente: Datos recomendados según la Norma técnica de diseño: Opciones tecnológicas para 

sistemas de Saneamiento en el Ámbito rural 

 

2.2.3.2 Población de diseño.  

Este caso para fines de crecimiento poblacional se toma datos del censo según 

INIE, teniendo en cuenta la población según el empadronamiento de los usuarios de 

la población legalizado para su respectiva validez. 

Determinación de la población de diseño mediante la fórmula aritmética. 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑖 ∗ (1 +
𝑟 ∗ 𝑡

100
) 

Donde: 

Pi: Población inicial  

Pd: Población futura o de diseño 
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r: Tasa de crecimiento anual (%) 

t: Periodo de diseño (años) 

 

Para aplicar este método se debe tener en cuenta la población del último censo, 

este método es aplicable a comunidades pequeñas, rurales, o a grandes ciudades. 

2.2.3.3 Dotación de agua.  

Según El Reglamento Nacional de Edificación (Norma Os, 100) establece la 

dotación promedio diario anual por habitante para localidades zonas urbanas con 

poblaciones menor a 2,000 habitantes. 

(Lopez Cualla, 1995, pág. 29). La cantidad de agua debe satisfacer la 

necesidad diaria de la población, es el volumen de agua que la población usada para 

sus actividades.  

Tabla N°2.  

Criterios según cada región para dotación de agua 

Región Dotación según tipo de opción tecnológica 

Sin arrastres hidráulico Con arrastre hidráulico 

       Costa     60 l/hab.d     90 l/hab.d 

       Sierra     50 l/hab.d     80 l/hab.d 

       Selva     70 l/hab.d     100 l/hab.d 

Fuente: Según la Norma técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistemas de 

Saneamiento en el Ámbito rural 

 

 

Tabla N°3.  
Criterios para la dotación de agua para instituciones educativas rurales. 

Descripción Dotación (L/alumno. d) 

            Educación primaria e inferior              20 

            Educación secundaria y superior              25 

            Educación General             50 

          Fuente: Según la Norma técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistemas de 

Saneamiento en el Ámbito rural 
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La dotación considera consumo proveniente de duchas y lavaderos multiusos. 

Aunque no se tengan en cuenta estos datos, se debe dar una justificación de la 

cantidad de agua a utilizar. 

La dotación diaria recomendada para las piletas es de 30lt/hab/día. 

2.2.3.4 Variaciones de consumo  

Consumo máximo diario. El consumo máximo diario, Qmd, se determinará 

investigando el consumo real en su área de desarrollo del proyecto. De no existir 

estudios específicos, para Qmd se considerará un valor de 1.3 del consumo promedio 

anual, Qp de este modo: 

𝑄𝑝 ⌈
𝑙

𝑠
⌉ =  

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 [
1

ℎ𝑎𝑏 𝑑í𝑎
] 𝑥 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜[ℎ𝑎𝑏]

86400
 

𝑄𝑝 ⌈
𝑙

𝑠
⌉ =  1.3 𝑥 𝑄𝑝 [

𝑙

𝑠
] 

Donde:  

Qp: Caudal promedio diario anual en l/s. 

Qmd: Caudal máximo diario en l/s. 

Dot: Dotación en l/hab.d 

Pd: Población de diseño en habitantes (Hab). 

 

Tabla N°4.  

Rango de caudales para diseñar 

Rango  Qmd (Real) Se diseña  

1  < de 0.50 l/s  0.50 l/s  

2   0.50 l/s hasta 1.0 l/s 1.0 l/s 

3  > de 1.0 l/s 1.5 l/s 

Fuente: Según la Norma técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistemas de 

Saneamiento en el Ámbito rural. 

 

Consumo máximo horario. El consumo máximo horario, Qmh, se obtendrá 

de consumos reales en la zona la que se desarrolle el proyecto. De no existir estudios 
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específicos, para Qmh se considerará un valor de 2.0 del consumo promedio anual, 

Qp.  

De esta manera: 

𝑄𝑝 ⌈
𝑙

𝑠
⌉ =  

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 [
1

ℎ𝑎𝑏 𝑑í𝑎
] 𝑥 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜[ℎ𝑎𝑏]

86400
 

 

𝑄𝑝 ⌈
𝑙

𝑠
⌉ =  2.0 𝑥 𝑄𝑝 [

𝑙

𝑠
] 

Donde: 

Qp: Caudal promedio diario anual en l/s. 

Qmd: Caudal máximo diario en l/s. 

Dot: Dotación en l/hab.d 

Pd: Población de diseño en habitantes (Hab). 

 

2.2.4 Estructuras para el Sistema de abastecimiento de agua potable 

2.2.4.1 Captación.  

A la hora de diseñar, el caudal de la recogida no debe superar los 5 l/seg, por 

lo que: 

✓ Defensa costera 

✓ Boca con compuerta 

✓ La válvula entre boca y trampa de arena 

✓ Trampa de arena de alto flujo 

✓ Rejillas entubadas  

2.2.4.2        Línea de conducción o impulsión.  

Es una tubería que lleva el agua desde una captación hasta una salida de 

distribución, generalmente un punto de control, puede terminar como una planta de 
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tratamiento o directamente en la red de distribución donde el caudal es compatible 

con caudal alto. 

Programa, haciendo innecesaria la capa de control. Solo se necesita un tanque 

pequeño. 

La línea de transporte debe ser lo más recto posible y evitar áreas de lodo o 

inundaciones. También se debe evitar sobrecarga instalando cajas de desahogo y 

protegiendo rampas de acceso y, si es inevitable, utilizando barreras. 

El consumo medio calculado corresponde al máximo diario. Finalmente, se 

dispone de una gran cantidad de flujo de agua por hora y esta solución es económica 

en comparación con los costos adicionales de una tubería de mayor diámetro y los 

ahorros asociados con no construir un tanque. 

Grupo de tuberías de presión de PVC (clases 5, 7.5, 10 o 15) en función de la 

presión requerida, suponiendo la presión de diseño debe ser 80% de la presión 

nominal. 

Las velocidades de la línea de conducción se determinan 

✓ Máxima 5 m/s (en línea de impulsión 2 m/s) 

✓ Mínima 0.5 m/s 

Las válvulas deben ajustarse al diseño e instalarse en cajas de hormigón con 

válvulas metálicas que pueden cerrar para evitar que personas no autorizadas 

trabajen en el sistema, las válvulas utilizadas en la línea eléctrica son válvulas de aire 

en el sistema. Arriba, se colocan válvulas de limpieza para remover depósitos, y 

también hay cámaras de explosión a presión, estructuras utilizadas  
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2.2.4.3 Red de distribución  

La red de distribución recoge las líneas de agua para los consumidores, que 

deben ser iguales en cantidad y calidad. Otros extintores no incluidos en zonas rurales 

extintores. 

Habilidades básicas de diseño 

✓ Área urbana actual y futura 

✓ Ancho de edificaciones en calles.  

✓ ferrocarriles, carros, ríos, puentes, etc.  

✓ Proyectos de edificación y manufactura urbana.  

✓ Delimitación de zonas de presiones. 

✓ Área del tanque – condición  

✓ Sistema existente y extensiones.  

✓ Definición de etapas. 

Las redes de distribución cuentan con criterios de velocidad máxima de 3 m/s 

y la mínima de 0.6 m/s se trabaja con esos rangos para tener equidad en la 

distribución. 

Dispone con válvulas de aire para eliminar el aire atrapado en sus circuitos, y 

válvulas de limpieza para eliminar depósitos acumulados a su paso. 

2.2.4.4 Reservorio cilíndrico de 10m3. 

La estructura se utiliza para almacenar agua para su correcta distribución, los 

reservorios se colocan según el número, apoyados en el suelo o, si están a un nivel 

superior, para la siguiente descarga. 

El volumen medio de suministros diario es de 25% (Q md). Esto corresponde a 

6 horas de atención (alrededor 10 p.m. a 4 a.m.). DIGESA recomienda 15% para 

sistemas de gravedad y 20% para sistemas de bombeo. 
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2.2.5 Criterios para la selección de la Unidad de saneamiento de excretas. 

2.2.5.1 Disponibilidad de agua para consumo.  

Estos criterios se toman en relación al consumo de agua para tratamiento de 

excrementos es de 30 l/hab. d para agua de lluvia, 50 y 70 l/hab. d para Saneamiento 

básico sin resistencia hidráulico, para saneamiento básico con resistencia hidráulico 

es de 80 y 100 l/hab.d. 

(Alvarado Espejo, 2013, págs. 25-26) Las necesidades diarias de agua de la 

localidad deben cubrir las necesidades básicas, se obtiene dividiendo el consumo total 

anual de agua entre el número de habitantes que necesitan obtener entre la cantidad 

de habitantes que necesitan obtener turnos mensuales, diarios y horarios. 

. 

2.2.5.2 Nivel freático.  

Depende de la profundidad de las aguas subterráneas referente al nivel de la 

superficie, si la profundidad es mayor que 4 metros se consideraría el sistema UBS 

acepta tracción hidráulica si la distancia de profundidad es menor se tomaría en cuenta 

la opción tecnológica sanitaria de excretas del tipo seca.  

2.2.5.3 Pozo de agua para consumo humano.  

Selección de la ubicación de la zona de percolación en el tratamiento de aguas 

residuales, estas deben estar ubicado a una distancia de 25 metros del pozo elegido 

para suministro del agua potable. 

2.2.5.4 Disponibilidad del terreno para la construcción.  

En esta modalidad determina si la opción tecnológica expropiada es de tipo 

familiar o plurifamiliar, las aguas residuales deben tratarse por cada familia y no un 

sistema de familias. 
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2.3 Definición de términos  

Agua potable: Esta definida al líquido que consumimos sin que exista algún 

peligro, el agua de consumo no debe tener ninguna sustancia toxica que dañe el 

sistema. 

Saneamiento Rural: Esta referido al conjunto de actividades realizadas para 

abastecer de agua potable y la eliminación de residuos sólidos, para si dar una mejor 

calidad de vida ala una población. 

Caudal: Esta referido a la cantidad de agua que se va derivar a la población 

para su respectiva distribución medida en m3/s, l/s etc. 

Periodo de diseño: Para determinar el periodo de diseño se toma en cuenta 

diferentes parámetros, como son vida útil de las estructuras, el crecimiento de la 

población. 

Población de diseño: Según las observaciones se va determinar que 

estructuras tomar y determinar los años de vida útil de esas estructuras, atreves de 

eso se sabe con cuanta población a futuro se va diseñar. 

Dotación: Es la cantidad de agua que se va a racionar para satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 

Disponibilidad de agua: Es la cantidad de agua que la fuente puede otorgar 

para cumplir con la demanda para satisfacer las necesidades de consumo humano. 

Captación: Lugar donde se a captar para luego ser llevada a través de las redes 

hacia la población. 

Redes de agua potable: Referido a las redes de conducción, de aducción y 

distribución, que son las encargadas de conducir al agua hacia la población. 
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Reservorio: Utilizados para el almacenamiento de agua, infraestructura 

cuadrada o circular diseñadas de diferentes tamaños de acuerdo a la demanda 

solicitada por la población de diseño. 

Accesorio: Son utilizados en el cambio de dirección o de diámetro, a lo largo 

de las redes, usualmente son de plástico o metal. 

 

2.4 Variables  

2.4.1 Definición conceptual de la variable  

Según (Hernandez Sampieri, 2014, pág. 105) una variable es una propiedad 

que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos 

de variables son el género, la presión arterial, el atractivo físico, el aprendizaje de 

conceptos, la religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad 

autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña de propaganda política.  

2.4.2 Definición operacional de la variable  

Según (Hernandez Sampieri, 2014, pág. 120) la definición operacional 

constituye un Conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir 

una variable. 

 

2.4.3  Operacionalización de la variable 

Tabla N°5.  

Operacionalización de variables en el proyecto de investigación. 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
Aspecto físico espacial 
 
 
 

 
 
       Medio físico 
         
 
 

 
Delimitación y extensión del 
lugar. 
Morfología 
Pendiente 
 
Humedad 
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Características físicas 
del suelo 
 
 
Características sociales 
de la población  
 
 
Aspecto sanitario 
 

Propiedades físicas 
(textura y estructura) 
 
 
Población total de la 
localidad 
 
 
Población total de la 
localidad 
 
        

Granulometría 
Contenido en finos 
 
Edades 
Sexo 
Nivel de educación 
 
Edades 
Sexo 
Nivel de educación 
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CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Descripción de la zona de estudio. 

3.1.1 Ubicación  

3.1.1.1 Ubicación geográfica 

Boca del Lobo es una comunidad nativa situada en el Distrito de Imaza, 

Provincia Bagua, Departamento de Amazonas, sobre el margen derecho del río 

Marañón. La comunidad nativa Boca del Lobo tiene como límites: 

- Norte : Distrito El Cenepa. 

- Sur  : Distrito El Cenepa. 

- Este  : Cumba San Ignacio. 

- Oeste         : Con el rio Marañón. 

Tabla N°6.  

Ubicación geográfica de la Comunidad Nativa 

COORDENADAS UTM WGS84 

Comunidad nativa Coordenada Este Coordenada Norte Cota 

Boca del Lobo 797591.903 9419895.458 363.254 m.s.n.m 

 

3.1.1.2 Ubicación política 

La comunidad indígena Boca del Lobo pertenece al Distrito de Imaza, 

Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas. 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Bagua 

Distrito: Imaza 

Localidad: Comunidad Nativa Boca de Lobo. 
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Figura N° 1.  

Ubicación de la Provincia de Bagua y Distrito de Imaza 

 

Figura N° 2.  

Micro localización de la Comunidad Nativa 

 

 
 

 

UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 



37 
 

Figura N° 3.  

Comunidad Nativa Boca del Lobo. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Vías de acceso y comunicación  

Para llegar a la CC. NN Boca del Lobo se toma la carretera asfaltada que va 

de Bagua Capital-Imaza; se hace un recorrido de 114 km (2 horas cincuenta 

minutos en vehículo) para luego en dicho desvió tomar la ruta de afirmado haciendo 

un recorrido de 10km (20min en vehículo) hasta el puerto jayes; para luego tomar 

la ruta fluvial haciendo un recorrido de (30 min en bote). 

 

3.1.3 Topografía  

La comunidad nativa Boca del Lobo cuenta con una topografía accidentada, 

debido a su naturaleza montañosa propias de la selva; ríos cercanos, las cuales 

presentan peñascos y zonas de difícil acceso.  

 

3.1.4 Climatología 

La temporada calurosa dura 1.8 meses, del 23 de agosto al 18 de octubre, y 

la temperatura máxima promedio diaria es más de 34 °C. El mes más cálido del 
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año en La CC. NN Boca del Lobo, es Setiembre, con una temperatura máxima 

promedio de 35 °C y mínima de 23 °C. 

La temporada fresca dura 4.8 meses, del 17 de febrero al 11 de julio, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 32 °C. El mes más frío del año 

en La CC. NN Boca del Lobo, es junio, con una temperatura mínima promedio de 22 

°C y máxima de 32 °C. 

3.1.5 Hidrología  

En la zona existe una quebrada y pequeños manantiales provenientes de la 

comunidad nativa que se encuentra en la parte alta de boca del lobo 

El manantial de mayor importancia el cual abastecerá se denomina Chapi. 

3.2 Actividad económica. 

3.2.1 Agricultura  

Los cultivos cultivos predominantes en la comunidad nativa son el cacao, 

plátano, yuca, aguaje, Camú Camú, caña, arroz. Las parcelas están ubicadas en 

terrenos planos y con alta relieve. 

Las actividades agrícolas se realizan en forma tradicional, empleándose en 

algunos casos métodos mecánicos. En general, la agricultura es extensiva, la 

explotación de la tierra es mínima 

Por las costumbres de la zona se puede decir que la producción agrícola 

tiene tres objetivos principales que son: el autoconsumo, obtención de semillas y la 

venta en pequeña escala de los excedentes.  

3.2.2 Ganadería  

En cuanto a la ganadería no menor desarrollada, pues solamente se dedican 

de una manera hogareña. Es una actividad económica que está ligada a la 
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agricultura, criándose comúnmente: ganado vacuno, ovinos equinos, porcino, 

caprino, aves de corral, cuyes, etc.; los cuales son llevados a la venta al distrito de 

Imaza. 

3.3 Servicios básicos existentes 

3.3.1 Electrificación 

En la comunidad nativa boca del lobo cuentan con paneles solares 

domiciliarios  

3.3.2 Telefonía básica y celular  

Si tienen servicio de telefonía móvil (Red Movistar). 

3.3.3 Atención de salud  

Boca del lobo no tiene un Puesto de Salud; la población se ve obligada a 

acudir al sector de la comunidad nativa jayais. Jayais es la comunidad más cercana 

pues se encuentra a unos 10 min en bote, es el lugar donde se cuenta con una 

posta médica. 

3.3.4 Educación 

La comunidad nativa cuenta con una institución educativa pronoei N° 304, 

en este centro educativo actualmente 15 alumnos de Pronoei. 

3.4 Estudios realizados  

3.4.1 Aspecto Social 

Con la finalidad de tener información en los aspectos sociales, sanitarios, 

población beneficiaria con servicios básicos, se aplicó una encuesta a toda la 

población de la comunidad nativa con el propósito de saber la cantidad de 

pobladores beneficiarios. Se realizo mediante un censo. 
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Habiéndose realizado un censo poblacional, no es necesario realizar un 

muestreo.  

 Se realizo con la finalidad de determinar lo siguiente: número de familias, 

composición de la familia, sexo y edad, nivel de estudio. 

La población fue determinada mediante la realización del censo en junio del 

2022. El tamaño poblacional es necesario para poder determinar la demanda de 

agua potable, así como la determinación del volumen de aguas residuales. 

3.4.2 Estudio topográfico. 

Se realizo la planimetría para obtener las líneas de distribución, altimetría 

para ver las pendientes de la zona del proyecto. El levantamiento topográfico se 

hizo utilizando estación total mediante una poligonal abierta. 

3.4.3 Estudio de suelos  

Para ello se realizó calicatas al azar de 1.50 metros de profundidad para determinar 

la muestra física del suelo como son: textura y estructura. 

Asimismo, para determinar la estabilidad del suelo para la construcción de las 

estructuras hidráulicas proyectadas en el trazo del servicio de agua potable. 

3.4.4 Diagnóstico de los servicios de sistema de agua Potable  

Se ha realizado el estudio con la finalidad de conocer la fuente de 

abastecimientos de agua, la cantidad de agua que se va captar para la población  

Asimismo, el 20% de la población indica que acarrea agua del rio, el 10% 

acarrea agua de canales, el 70% acarrea agua de quebradas y también indican que 

los niños y adultos acarrean agua tres veces al dia en recipientes de plástico de 18 

litros para sus usos domesticos. 
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3.4.5 Diagnóstico del servicio Sistema de saneamiento 

El estudio se realizó con la finalidad de conocer la situación actual que esta 

viviendo de la población de la comunidad boca del lobo 

Asimismo, la población indico que el 5 % realizan sus necesidades en 

letrinas de pozo ciego realizados por la población misma y 95% realizan sus 

necesidades al aire libre. 
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IV: RESULTADOS 

4.1 Aspecto social  

4.1.1 Población existente. 

A través de los empadronamientos y censos se determinó una población de 

241 habitantes, dividido en 52 viviendas y una institución educativa inicial. 

Tabla N°7.  

N° de viviendas y población de la comunidad nativa 

Descripción                  Cantidad 

Población 241 
Viviendas familiares 52 

Instituciones educativas 1 
Total, de lotes 53 

       Fuente:  Elaboración propia 

Se calculo la tasa de crecimiento con la siguiente formula: 

𝑇𝑉𝑃 = (
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
− 1) 𝑥100 

 

4.1.2 Tasa de crecimiento de la población  

Tabla N°8.  

Crecimiento de la población  

Año Población 
Distrital 

Tasa de 
crecimiento 
Distrital (%) 

Población 
Provincial 

Tasa de 
crecimiento 

Provincial (%) 

1993 18,727   69,482   

2007 21,409 0.9606% 71,757 0.2304% 

Se tomo la tasa a nivel de distrito 0.961 

Lo cual se obtuvo una tasa de crecimiento de 0.961% calculada a través de la 

formula aritmética con proyección de 20 años contando con una población de 292 

habitantes. 
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4.1.3 Densidad de Poblacional 

Con una densidad de 4.63 hab/viv. 

Tabla N°9.  

Densidad de población por vivienda 

Descripción Cantidad 

Población 241 

Viviendas 52 

Densidad Hab. / viv. 4.63 

      Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4 Proyección de la población de la Comunidad Nativa Boca del Lobo 

Tabla N°10.  

Proyección de la población de la comunidad nativa Boca del Lobo 

Año Periodo Población  
Proyectada 

 

2022 0 241 
 

2023 1 243 
 

2024 2 246 
 

2025 3 248 
 

2026 4 250 
 

2027 5 253 
 

2028 6 255 
 

2029 7 258 
 

2030 8 260 
 

2031 9 263 
 

2032 10 265 
 

2033 11 268 
 

2034 12 270 
 

2035 13 273 
 

2036 14 276 
 

2037 15 278 
 

2038 16 281 
 

2039 17 284 
 

2040 18 286 
 

2041 19 289 
 

2042 20 292 
 

      Fuente: Elaboración propia 
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La comunidad nativa boca del lobo cuenta con una población de 241 

habitantes en total, de los cuales están divididos en 52 viviendas familiares.  

 

4.1.5 Población de la Educación de la Comunidad Nativa Boca del Lobo 

Tabla N°11.  

Institución educativa Pronoei N° 304 

N° Pronoei 

Mujeres 8 

Varones 7 

 

Los niños que terminan su pronoei se ven obligados a salir a la ciudad con 

el fin de continuar sus estudios; algunos acuden a comunidades aledañas. 

 

4.1.6 Estructura Poblacional por edades 

Tabla N°12.  

Población por grupo de edades Boca del Lobo 

Grupo de edades Total % 

menores de 14 66 27.39 

14-16 28 11.62 

17-19 35 14.52 

20-39 62 25.73 

40-64 38 15.77 

65 a mas 12 4.98 

Total 241 100 

 

Se puede observar que la población menore de 14 años, existe un 27.39% 

de la población total. 
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4.1.7 Niveles de ingreso mensual de la Comunidad Nativa Boca de Lobo 

Tabla N°13.  

Niveles de ingreso mensuales de Boca del Lobo 

Nivel de ingreso mensual N° de familias % 

600-800 12 23.08 

801-930 25 48.08 

931-1500 15 28.85 

TOTAL 52 100 

 

Como se puede observar en el cuadro, los ingresos que obtienen las familias 

se encuentran entre 600 y 1500 soles, de los cuales la mayoría recibe entre 801 y 

930 soles; que son ingresos de las actividades a que se dedican: agricultura, 

ganadería. 

 

4.1.8 Niveles de estudio de la Comunidad Nativa Boca de Lobo 

Tabla N°14.  

Niveles de estudio de Boca del Lobo 

Niveles de estudio  N° de 
personas 

Varones % Mujeres % 

S/ estudios 35.00 15.00 12.10 20.00 17.09 

Inicial 20.00 12.00 9.68 8.00 6.84 

Primaria incompleta 38.00 18.00 14.52 20.00 17.09 

Primaria completa 53.00 30.00 24.19 23.00 19.66 

Secundaria 
incompleta 

32.00 12.00 9.68 20.00 17.09 

Secundaria 
completa 

40.00 20.00 16.13 20.00 17.09 

Superior técnico 20.00 15.00 12.10 5.00 4.27 

Superior 
universitario 

3.00 2.00 1.61 1.00 0.85 

Total 241 124 100 117 100 
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Como se observa los niveles de estudio nos son favorables para las mujeres, 

en esta comunidad los varones tienen más probabilidad de estudio por lo que se 

cree que las mujeres se deben dedicar al hogar. El nivel que tiene más estudios es 

primario, donde existen 53 personas: de los cuales 30 varones y 23 mujeres. 

inicial. 
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4.2  Topográfico de la zona 

4.2.1 Planimetría del área física de la Comunidad Nativa Boca del Lobo 
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4.2.2 Altimetría del área física de la Comunidad Nativa Boca del Lobo 
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4.3 Características físicas del suelo 

4.3.1 Textura  

Este suelo está constituido por Arcilla inorgánica  

4.3.2 Estructura  

El análisis granulométrico fue realizado para evaluar el tamaño de la 

distribución de las partículas de los materiales del relleno existente. El análisis de 

los resultados granulométricos de las muestras inalteradas extraídas de la calicata 

se muestra a continuación: 

Tabla N°15.  

Análisis Granulométrico 

MUESTRA   GRAVA (%) ARENAS (%) FINOS (%) S.U.C. S AASHTO PROF.(M) 

c-1 - 15.6 84.4 CL A-6(15) 0.00-1.50 

c-2 - 13.9 86.10 CL A-6(16) 0.00-1.50 

c-3 - 12.0 88.00 CL A-6(16) 0.00-1.50 

c-4 - 17.2 82.8 CL A-6(14) 0.00-1.50 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Diagnóstico del sistema de agua potable  

La comunidad nativa Boca del Lobo no tiene acceso a los servicios de agua 

potable, ni acceso a servicios domiciliarios, abasteciéndose de vertientes y 

manantiales. El agua que consume la población no es apta para consumo humano 

debido que no cuenta con ningún tipo de tratamiento, por lo cual el incremento de 

enfermedades de origen hídrico es elevado.  

La comunidad nativa tiene que realizar un recorrido para abastecerse de 

agua(acarreo), de quebradas o manantial que pasan por su comunidad. El acarreo 

lo realiza los padres de familia e hijos de 18 años generalmente de 3 a 4 veces al 
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día, recorriendo una distancia entre 700 m a 800 m para llegar a la fuente de 

abastecimiento. Los depósitos que utilizan son baldes de 20 y 25 litros. 

El tiempo del acarreo varía según la distancia de la fuente de abastecimiento 

entre 20 a 25 min. La cual los pobladores tienen menos tiempo para realizar sus 

labores productivas. 

Por este motivo la comunidad almacena agua dentro de sus viviendas, en 

recipientes de 20 a 25 litros, lo sedimentos que trae el agua se asiente en el fondo 

del recipiente y así utilizar para cocinar, lavar enseres, etc. Lo cual almacenan 

alrededor de 160 litros por día habitante por día, con un consumo de 32 litros 

diarios, lo que se indica que se encuentra por debajo del mínimo recomendado por 

la OMS. Según la OMS, la dotación de agua por habitante debe ser de 50 litros y 

así satisfacer todas sus necesidades diarias.   

4.5 Diagnóstico del sistema de evacuación de aguas residuales 

En la comunidad nativa Boca del Lobo algunos pobladores cuenta con 

letrinas de pozo ciego y otros defecan en aire libre, convirtiéndose en un foco 

infectocontagioso que afecta a la población en general. 

Muchas familias indicaron que realizan sus necesidades en el monte o pozos 

ciegos construidos sin ninguna dirección técnica y con sus propios recursos. 

En el diagnóstico realizado se observó que no cuenta con el servicio de 

saneamiento en zonas rural solo el 5 % de la población tiene letrinas de pozo ciego 

realizados por la población misma y 95% realizan sus necesidades al aire libre en 

la comunidad nativa Boca del Lobo 
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CAPITULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO 

5.1 Diseño del sistema de agua potable 

5.1.1 Cobertura de agua y número de conexiones de agua potable 

El proyecto está diseñado para abastecer a todas las viviendas. Se dotará a 

52 familias y un centro educativo. 

Tabla N°16.  

Número de conexiones intradomiciliarias de agua potable de la comunidad nativa. 

 
 
Localidad 

 
N° de conexiones 
  
Viviendas Total 

Boca del Lobo 53 53 

 

5.1.1.1 Consumo con proyecto 

El consumo estimado es de 100 lt/Hb/día de acuerdo a las características 

demográficas y culturales que permiten la conexión del sistema de agua potable a 

través de la red y conexiones del sistema de agua potable a la UBS con arrastre 

hidráulico 

5.1.2 Proyección de demanda efectiva 

5.1.2.1 Demanda de producción de agua potable (Qmedio) 

El requerimiento de producción promedio es la suma del consumo y las 

pérdidas físicas del sistema. 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑃𝐹 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙/(1 −%𝑃𝐹) 

 

5.1.2.2 Demanda máxima diaria y demanda máxima horaria 

La demanda diaria máxima (Qmaxd), se obtiene a partir de la demanda de 

producción media, según lo siguiente: 
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𝑄𝑚𝑎𝑥𝑑 = 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑘1      donde: k1=1.3 

 

La demanda máxima por hora se determina de la siguiente manera: 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ = 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗  𝑘2            donde: k1=1.833 

 

Los factores más recomendables son 130% del consumo diario (Qmd) y el 

180% del consumo máximo horario (Qmh). 

5.1.2.3 Volumen de regulación 

El cálculo de almacenamiento tiene en cuenta el requisito de suministro de 

20% del sistema de gravedad. 

5.1.2.4 Volumen de almacenamiento 

El volumen de control se suma al volumen de reserva y el embalse se diseña 

de acuerdo con este valor. Teniendo una población para el año 20 de 292 hab.  

Tabla N°17.  

Parámetros para el cálculo de la demanda de agua potable de la comunidad nativa 

Boca del Lobo 

ITEM PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE UND 
CON 

PROYECTO 

  AGUA POTABLE   

i Población Actual hab 292 

ii Tasa de Crecimiento de Población % 0.961% 

iii Densidad por Lote  hab/viv 4.63 

iv Población servida con conexiones hab 0.00 

v Población servida con piletas hab 0.00 

vi Cobertura de servicio     

  Con Conexión % 0.00% 

  Con Pileta % 0.00% 

vii Dotación Per Cápita Lt/hab/dia 100 

  Dotación por pileta   Lts/pileta 0.00 

viii Pérdidas de agua % 20.00% 

ix Micro medición % 0.00% 

  K1 Demanda máxima diaria   1.30 

  K2 Demanda máxima horaria   1.50 
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  Número de familias por pileta    Sin Proy   0.00 

        

  

  POBLACIÓN ACTUAL (habitantes)   292 

  
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)     
(1) 

  0.961% 

  DENSIDAD POR LOTE (hab/lote)  (2)   4.63 

  
DOTACIÓN POR MEDIO DE CONEXIONES (litros / 
habitante - dia)   (3) 

  100 

  
DOTACIÓN POR MEDIO DE PILETAS (litros / habitante - 
dia)  (4) 

  0.00 

  Nº DE FAMILIAS POR PILETAS    (5)   0.00 

  APORTE DE AGUAS RESIDUALES   (6)   80% 

  
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red 
pública) 

  0.00 

  POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS    0.00 

  
 

 

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES 
ALCANTARILLADO (red pública) 

  0.00 
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Tabla N°18.   

Cálculos de la demanda del sistema del agua potable. 

AÑ
O 

POBLAC
ION 

COBERTURA DE 
AGUA (%) 

POBLACION SERVIDA VIVIENDAS SERVIDAS Nº  Nº 

CONSUMO 
DIARIO 
AGUA 

(Lts/Seg) 

CONSUMO DE 
AGUA 

Pérdi
das 
de 

agua 

Demanda de 
Producción de Agua 

Dema
nda 

Max. 
Diaria 
l/seg 

Dema
nda 

Max. 
Horari
a l/seg 

Volumen 
almacenam

iento * 
CONE

X 
PILET

AS 
OTRO

S 
CON
EX 

PILET
AS 

TOT
AL 

% 
CON
EX 

INSTITUCI
ONES 

TOT
AL 

CON
EX 

PILET
AS 

CON
EX 

PILET
AS 

litro/
dia 

m3/a
ño 

l/s
eg 

litro/
dia 

m3/a
ño 

l/se
g 

                                                    

0 241 0.00% 
0.00

% 
100.0

0% 
241 0 241 

100.
00 

52 1 53 52 0.00 
4,82

0 
0 4,820 1,759 

0.0
6 

20% 6,025 2,199 
0.0
7 

0.09 0.14 1.988 

1 243 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 243 0 243 

100.
00 

53 1 54 54 0.00 
24,3
32 

0 
24,33

2 
8,881 

0.2
8 

20% 
30,41

4 
11,10

1 
0.3
5 

0.46 0.53 7.908 

2 246 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 246 0 246 

100.
00 

53 1 54 54 0.00 
24,5
65 

0 
24,56

5 
8,966 

0.2
8 

20% 
30,70

7 
11,20

8 
0.3
6 

0.46 0.53 7.984 

3 248 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 248 0 248 

100.
00 

54 1 55 55 0.00 
24,8
01 

0 
24,80

1 
9,052 

0.2
9 

20% 
31,00

2 
11,31

6 
0.3
6 

0.47 0.54 8.060 

4 250 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 250 0 250 

100.
00 

54 1 55 55 0.00 
25,0
39 

0 
25,03

9 
9,139 

0.2
9 

20% 
31,29

9 
11,42

4 
0.3
6 

0.47 0.54 8.138 

5 253 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 253 0 253 

100.
00 

55 1 56 56 0.00 
25,2
80 

0 
25,28

0 
9,227 

0.2
9 

20% 
31,60

0 
11,53

4 
0.3
7 

0.48 0.55 8.216 

6 255 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 255 0 255 

100.
00 

55 1 56 56 0.00 
25,5
23 

0 
25,52

3 
9,316 

0.3
0 

20% 
31,90

4 
11,64

5 
0.3
7 

0.48 0.55 8.295 

7 258 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 258 0 258 

100.
00 

56 1 57 57 0.00 
25,7
68 

0 
25,76

8 
9,405 

0.3
0 

20% 
32,21

0 
11,75

7 
0.3
7 

0.48 0.56 8.375 

8 260 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 260 0 260 

100.
00 

56 1 57 57 0.00 
26,0
16 

0 
26,01

6 
9,496 

0.3
0 

20% 
32,51

9 
11,87

0 
0.3
8 

0.49 0.56 8.455 

9 263 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 263 0 263 

100.
00 

57 1 58 58 0.00 
26,2
65 

0 
26,26

5 
9,587 

0.3
0 

20% 
32,83

2 
11,98

4 
0.3
8 

0.49 0.57 8.536 

10 265 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 265 0 265 

100.
00 

57 1 58 58 0.00 
26,5
18 

0 
26,51

8 
9,679 

0.3
1 

20% 
33,14

7 
12,09

9 
0.3
8 

0.50 0.58 8.618 

11 268 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 268 0 268 

100.
00 

58 1 59 59 0.00 
26,7
73 

0 
26,77

3 
9,772 

0.3
1 

20% 
33,46

6 
12,21

5 
0.3
9 

0.50 0.58 8.701 

12 270 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 270 0 270 

100.
00 

58 1 59 59 0.00 
27,0
30 

0 
27,03

0 
9,866 

0.3
1 

20% 
33,78

7 
12,33

2 
0.3
9 

0.51 0.59 8.785 

13 273 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 273 0 273 

100.
00 

59 1 60 60 0.00 
27,2
89 

0 
27,28

9 
9,961 

0.3
2 

20% 
34,11

2 
12,45

1 
0.3
9 

0.51 0.59 8.869 

14 276 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 276 0 276 

100.
00 

59 1 60 60 0.00 
27,5
51 

0 
27,55

1 
10,05

6 
0.3
2 

20% 
34,43

9 
12,57

0 
0.4
0 

0.52 0.60 8.954 
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AÑ
O 

POBLAC
ION 

COBERTURA DE 
AGUA (%) 

POBLACION SERVIDA VIVIENDAS SERVIDAS Nº  Nº 

CONSUMO 
DIARIO 
AGUA 

(Lts/Seg) 

CONSUMO DE 
AGUA 

Pérdi
das 
de 

agua 

Demanda de 
Producción de Agua 

Dema
nda 

Max. 
Diaria 
l/seg 

Dema
nda 

Max. 
Horari
a l/seg 

Volumen 
almacenam

iento * 
CONE

X 
PILET

AS 
OTRO

S 
CON
EX 

PILET
AS 

TOT
AL 

% 
CON
EX 

INSTITUCI
ONES 

TOT
AL 

CON
EX 

PILET
AS 

CON
EX 

PILET
AS 

litro/
dia 

m3/a
ño 

l/s
eg 

litro/
dia 

m3/a
ño 

l/se
g 

15 278 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 278 0 278 

100.
00 

60 1 61 61 0.00 
27,8
16 

0 
27,81

6 
10,15

3 
0.3
2 

20% 
34,77

0 
12,69

1 
0.4
0 

0.52 0.60 9.040 

16 281 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 281 0 281 

100.
00 

61 1 62 62 0.00 
28,0
83 

0 
28,08

3 
10,25

0 
0.3
3 

20% 
35,10

4 
12,81

3 
0.4
1 

0.53 0.61 9.127 

17 284 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 284 0 284 

100.
00 

61 1 62 62 0.00 
28,3
53 

0 
28,35

3 
10,34

9 
0.3
3 

20% 
35,44

1 
12,93

6 
0.4
1 

0.53 0.62 9.215 

18 286 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 286 0 286 

100.
00 

62 1 63 63 0.00 
28,6
26 

0 
28,62

6 
10,44

8 
0.3
3 

20% 
35,78

2 
13,06

0 
0.4
1 

0.54 0.62 9.303 

19 289 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 289 0 289 

100.
00 

62 1 63 63 0.00 
28,9
00 

0 
28,90

0 
10,54

9 
0.3
3 

20% 
36,12

6 
13,18

6 
0.4
2 

0.54 0.63 9.393 

20 292 
100.0

0% 
0.00

% 
0.00% 292 0 292 

100.
00 

63 1 64 64 0.00 
29,1
78 

0 
29,17

8 
10,65

0 
0.3
4 

20% 
36,47

3 
13,31

3 
0.4
2 

0.55 0.63 9.483 

                                
538,5

27 
                  

                                          
13,31

3 
0.4
22 

0.55 0.63 9.48 
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5.1.3 Diseño de la red de abastecimiento de agua potable  
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5.1.4 cálculo hidráulico de la red de distribución  

  

01.00.00 DATOS

241

52

52

Numero Instituciones Educativas 1

Numero Centros de Salud 0

4.63 hab/fam

20.00 años

288

0.96%

Cobertura 100.00%

0.49 L/s

0.01 L/s

0.00 L/s

0.50 L/s

Numero de Familias

Numero de Familias Beneficiadas

DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - DENSIDAD POBLACIONAL

SEGÚN NORMA TÉCNICA DE DISEÑO RM-192-2018-VIVIENDA : OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMIENTO 

EN EL ÁMBITO RURAL

Año proyectado

Población actual

Densidad

Caudal Máximo Horario Total

Tasa de Crecimiento Poblacional 

Población proyectada 

Caudal Máximo Horario Poblacional

Caudal Promedio Institución Educativa

Caudal Promedio Centro de Salud
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02.00.00 CRITERIOS DE DISEÑO

I.- Hazen y Williams (Para tubería de diámetro superior a 50 mm)

Donde :

Hf = Perdida de carga continua (m)

Q = Caudal (m3/s)

D = Diámetro interior de la tubería (m)

L = Longitud del tramo (m)

C = Coeficiente de Hazen y Williams (adimensional)

En la siguiente tabla se muestran algunos valores de rugosidad absoluta para distintos materiales:

ε (mm)

Acero Galvanizado 0.06-0.24

Tubos estirados de acero 0.0024

Fierro Fundido 0.12-0.60

Plástico (PE, PVC) 0.0015

Concreto 0.3-3.0

Presiones

Carga estática máxima 50.00 m H20 Puntos de la red

Carga dinámica mínima 5.00 m H20 Puntos de la red

Carga dinámica mínima 3.50 m H20 Piletas

Presión máxima de trabajo según clase de tuberías PVC

Clase PN (m) PMT (m)

C-5 50 35 PN = Presión nominal o máxima de prueba 

C-7.5 75 50 PMT = Presión máximo de trabajo

C-10 105 70

C-15 150 100

Velocidad

Velocidad máxima 3.00 m/s Línea de aducción

Velocidad mínima 0.60 m/s Línea de aducción

Diámetros

Diámetro mínimo 25 mm ( 1" ) Línea de aducción

Diámetro mínimo 25 mm ( 1" ) Redes malladas

Diámetro mínimo 20 mm ( 3/4" ) Redes ramificadas

03.00.00 ELEMENTOS DE LA LÍNEA

Válvulas de Control

Ubicarlos estratégicamente, para permiten aislar sectores de red no mayores de 500 m.

Válvulas de Purga

Ubicar en los puntos bajos, recomendable el diámetro de purga menos a la de la línea

Válvulas de Aire

- Ubicar cuando haya cambios de dirección en los tramos con pendiente positiva

- Al principio y al final de tramos horizontales o con poca pendiente y en intervalos de 400 a 800 m.

Material

ℎ =  
 𝑥  

𝐷𝑥2𝑥 

  = 10.6 4 𝑥 𝑄1.   /( 1.   𝑥𝐷 .  ) 𝑥 
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04.00.00 ASIGNACIÓN DE CAUDALES UNITARIOS

Método de Densidad Poblacional

Caudal por nodo será :

Donde el caudal poblacional se calcula por :

Donde :

Qp : Caudal unitario poblacional (L/s.hab-1)

Qt : Caudal máximo horario poblacional (L/s.hab -1)

Qi : Caudal en el nodo "i"  (L/s)

Qis : Caudal de la instituciones social  de influencia del nodo "i" (L/s)

Qie : Caudal de la institución educativa  de influencia del nodo "i" (L/s)

Pt : población total del proyecto (hab.)

Pi : Población del área de influencia del nodo "i" (hab.)

𝑄𝑖 = 𝑄𝑝𝑥𝑃𝑖 + 𝑄𝑖𝑠 + 𝑄𝑖𝑒

𝑄𝑝 = 𝑄𝑚ℎ𝑝/𝑃𝑡

 

Tabla N°19.  

Reporte de tuberías 

 
    

TRAMO 

 N° Hab. 
proyectado 

N° de 
viviendas 

N° de Ins. 
educativas 

Gasto por 
tramo (L/s) 

R-1 J-1 11 2  0.02 

J-1 J-2 83 15  0.14 

J-2 J-3 6 1  0.01 

J-2 J-4 11 2  0.02 

J-4 J-5 17 3  0.03 

J-4 J-6 6 1  0.01 

J-6 J-7 6 1  0.01 

J-6 J-8 11 2  0.02 

J-1 J-9 0 0  0.00 

J-9 J-10 0 0 1 0.01 

J-9 J-11 6 1  0.01 

J-11 J-12 11 2  0.02 

J-11 J-13 11 2  0.02 

J-13 J-14 11 2  0.02 

J-13 J-15 0 0  0.00 

J-15 J-16 6 1  0.01 

J-15 J-17 39 7  0.07 

J-17 J-18 6 1  0.01 

J-17 J-19 50 9  0.09 

TOTAL  287 52 1 0.50 
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Figura N° 4.  

Modelamiento de la línea de distribución  

 

 

Tabla N°20.  

Reporte de nodos red de distribución  

REPORTE DE NODOS DE WATER CAD 

Punto C.T 
(m.s.n.m) 

Caudal (L/s) C.G.H. 
(m.s.n.m) 

Presión (m 
H2O) 

J-1 363.37 0.02 413.14 49.67 

J-2 366.00 0.14 405.75 39.67 

J-3 366.00 0.01 405.74 39.66 

J-4 370.19 0.02 405.44 35.17 

J-5 371.00 0.03 405.39 34.32 

J-6 371.85 0.01 405.40 33.49 

J-7 372.67 0.01 405.40 32.66 

J-8 377.00 0.02 405.40 28.34 

J-9 396.87 0.00 405.06 8.17 

J-10 400.06 0.01 405.05 4.98 

J-11 369.58 0.01 398.45 28.81 

J-12 372.44 0.02 398.43 25.94 

J-13 363.03 0.02 397.00 33.90 

J-14 370.17 0.02 396.97 26.74 

J-15 358.97 0.00 395.24 36.20 

J-16 358.00 0.01 395.24 37.16 

J-17 358.84 0.06 394.05 35.14 

J-18 359.05 0.01 394.05 34.93 

J-19 356.93 0.08 393.62 36.61 
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Tabla N°21.  

Reporte de tuberías de la red de distribución  

 

 

Tabla N°22.  

Resumen de metrados de las tuberías  

C-10 29.40 1     209.00 

C-10 22.90  3/4 1968.00 

C-10 17.40  1/2 224.00 

TOTAL 2401.00 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE TUBERÍAS DE WATER CAD 

Tramo   Caudal (L/s) Longitud (m) Diámetro 
(mm)  

Velocidad 
(m/s) 

Inicial Final 

R-1 J-1 0.50 209.00 29.40 0.210 

J-1 J-2 0.24 385.00 22.90 0.010 

J-2 J-3 0.01 33.00 17.40 0.200 

J-2 J-4 0.09 100.00 22.90 0.200 

J-4 J-5 0.03 28.00 17.40 0.200 

J-4 J-6 0.04 43.00 22.90 0.030 

J-6 J-7 0.01 30.00 17.40 0.190 

J-6 J-8 0.02 25.00 22.90 0.020 

J-1 J-9 0.24 421.00 22.90 0.180 

J-9 J-10 0.01 27.00 17.40 0.020 

J-9 J-11 0.23 373.00 22.90 0.170 

J-11 J-12 0.02 29.00 17.40 0.020 

J-11 J-13 0.20 106.00 22.90 0.150 

J-13 J-14 0.02 46.00 17.40 0.110 

J-13 J-15 0.16 194.00 22.90 0.070 

J-15 J-16 0.01 14.00 17.40 0.020 

J-15 J-17 0.15 148.00 22.90 0.210 

J-17 J-18 0.01 17.00 17.40 0.070 

J-17 J-19 0.08 173.00 22.90 0.020 
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5.1.5 Cálculos de la Captación  

CAPTACION: 

DISEÑO DE CAPTACION DE QUEBRADA - CHAPI   

          

          

Población Actual = 241 hab.       

          
Razón de 
Crecimiento = 0.961        

          

Periodo de diseño = 20.00 años       

          

Dotación (D) = 100.00 lt/hab./día       

          

Q época estiaje =  4.000 m3/s       

          

Q máx. avenida =  8.000 m3/s       

          

Cota captación = 618.000 m.s.n.m.       

          

Q promedio = 6.000 m3/s       

          

K1 = 1.3         

K2 = 2         

Cálculos          

          

Población de diseño Pd = Pa(1+rt) =  292 Hab.     

          

          
caudal promedio 
total   0.423      

Caudal Promedió Qp = ((Pd)(D))/86400  0.338 lt/seg.     

Caudal Promedió de Instituciones  0.085  45 grados   

          

Caudal Máximo = Qmax.d = (K1*Qp)   0.55 lt/seg. 

 

     

    0.00055 m3/seg. 1    

          
Caudal Horario =  Qmáx.h = (K2*Qp)   0.85 lt/seg.     

    0.00085 m3/seg.     
I.- Cálculos Hidráulicos de Bocatoma    2.50    

          
Asumiendo (L)  =  2.5 Longitud bocatoma o ancho de garganta    

          
1º Cálculo de altura de la lámina de agua que pasa por la rejilla (H) 3.50 m   
H = (Q / 
(1,84*L))^(2/3)   0.002355 m.     
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2º Cálculo de la velocidad del agua que pasa sobre la rejilla (Vr)      

          
Vr = ( Q / (L*H))   0.09 m/s  

 
       
II.- Diseño de la rejilla y canal de aducción     

          
Xs = 0,36Vr^2/3 + 
0,6H^4/7 =   0.09 m Alcance Hilo Superior    

          
Xi = 0,18Vr^4/7 + 
0,74H^3/4 =   0.05 m Alcance Hilo Inferior    

          
II.1.- Ancho de la 
rejilla (B) =   0.19 m     

          
II.2.- Longitud de 
rejilla: Lr         

          
El diámetro de los barrotes es de 1/2" - 1 1/2" y son de fiero 
fundido      
Diam Barrotes = 1/2" 0.5 0.0127 m Asumida    

          
Trabajar con un espaciamiento de   5 cm 0.05    

          

En el caso de la rejilla la velocidad de agua a través 
de los barrotes debe ser 

0.2 m/s Asumida    

      
 

 

     
Para un mejor diseño agregar 40 - 50 % más 

Caudal a través de los barrotes    

  

Q = K*An*Vb        

     

 

  

 

 
K = 0.9       
Vb 0.2 m/s      

     0.1   

An = Q / (K*Vb) = 0.0031 m2 Área neta de la rejilla   

        
a = Espaciamiento 0.05 m     
b = Diam. Barrotes 0.0127 m     
B = Anchura Canal 0.19 m     

        

Longitud rejilla Lr = (An*(a+b)) / (a*B)) =  0.0202 m 

  

Por lo tanto Lr = 0.02929    

  

        

An = (a / (a+b)) * B * Lr =  0.00444 m2    

        

Número de orificios (N) = An / (a * B) =  1    
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Diámetro Hidráulico de la rejilla 
definitivos      

        

An = N * a * B = 0.01 m2     

Lr = (An*(a+b)) / (a*B)) =  0.1 m    

Velocidad a través de los Barrotes      

Vb = Q / An*K  = 0.06 m/s     

        
III.- Diseño del Canal de aducción      
he = Tirante del agua al final del canal       

he = (Q^2/(g*(b^2))^(1/3)   0.01 m   

g =  9.81 m/s      

        

Longitud del canal = Lc = Lr + 0,30 =  0.4 m Longitud de la rejilla + espesor 
de muro 

      
ho = Tirante del agua al inicio del canal      

        
ho = (2he^2+(he-(i*Lc)/(3))^2)^(1/2) - (2/3)*iLc     
I =Pendiente del fondo del canal =  2 %   

    0.02    

hc = i * Lc =  0.01      

        

ho =  0.011 m ok     

        
Borde libre varía de 15 - 20 cm      

        
Asumiendo BL = 0.15 m     
Ho =ho + BL 
=  0.16 m     

        

He = BL+hc + (ho - he) + he =  0.17 m    

        

Ve = Q / (B*he) 0.29 m/s     

        
IV.- Cálculo de la cámara de recolección:     

Xs = 0,36Ve^(2/3)  + 0,60he^(4/7) =  0.2 m   

        
Xi = 
0,18Ve^(4/7)+0,74he(3/4)   0.11 m   

        
Cálculo de la longitud de la cámara de recolección     

B´ = Xs + 0,30 = 0.5      

Se le agrega un 40 - 60 %       

B´ = 0.75 m      

        
H = la altura de la cámara fluctúa entre 60 - 80 cm.     
H = 0.8 m Asumiendo     
V.- Altura del muro de contención (h´)      
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Q máx. avenidada de quebrada = 8.000 m3/s    

        

Hm =(Qmax.av./(1,84*L)^(2/3)  1.45 m    

        
Voladizo 40 - 60 cm VL = 0.4 Asumiendo    

        

h´ = Hm + VL  = 1.85      

        
VI.- Tuberías de excesos       

        

El caudal de exceso es la diferencia entre el caudal máx. captado por la 
estructura y el caudal de diseño 

   

   

        
Qcaptado = Cd*An*(2*g*H)^(1/2)      

Cd = 1       

        

H = (Q / (1,84(L))^(2/3)  1.19     

        

Q captado =  0.05000 m3/s     

        

Q exce. = Q captado - Q diseño = 0.04945 m3/s    

        
VII.- Para el diámetro: Hanzen Willians      

        
Q = 0,2785*C*D^2,63*S^0,54       

        
C = Coef. Rugosidad PVC =  140     

        
S = Pendiente        

Cota en fondo de cámara =  616.88     

Cota salida tubería de excesos = 616.38     

Longitud Tubería de Conducción = 2340     
S = 0.21 o / oo      
Entones el D = (Q / (0,2785*C*S^0,54))^(1/2,63)     
D =         

 0.4505 m      

 2 Pulgadas      

VIII.- Cálculo de las cotas       

        
Cota de fondo de Q en la captación Cota 
en rejilla 

 

618.00 m.s.n.m.    

    

        
Lámina sobre la presa      

     
Cota de cresta = Cota de fondo + altura 
lámina de agua 

 618.00 m.s.n.m.   

     

        

619.85 m.s.n.m.   
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Cota de muro de contención Cota de fondo + altura del 
muro de contención     

        
Canal de Conducción       

        

Fondo aguas abajo = Cota de fondo - He 617.83 m.s.n.m.   

        

Fondo aguas arriba = Cota de fondo - Ho  617.84 m.s.n.m. 

      
Lámina aguas arriba = Cota de fondo aguas arriba - ho 

 

617.85 m.s.n.m.  

  

      
Lámina aguas abajo = Cota de fondo aguas abajo - he 

 617.84 m.s.n.m. 

   

      

Cámara de recolección:     

      
Cota de cresta de vertedero de excesos de agua = Cota de Fondo Aguas Abajo 
del Canal - B.L. 

617.68 m.s.n.m. 

  

  
Cota en Fondo de Cámara = cota en cresta de vertedero de excesos de agua - 
altura de la cámara 

616.88 m.s.n.m. 

  

  

      

Tubería de excesos     

      

Cota de entrada = Cota en fondo de cámara 616.88 m.s.n.m. 
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5.1.6 Cálculos de diseño del reservorio  

MEMORIA DE CALCULO - RESERVORIO CILINDRICO APOYADO 

       
CRITERIOS DE 
CALCULO      

Por tratarse de una estructura hidráulica en la cual no puede permitirse la fisuración excesiva del concreto que atente contr a 
la estanqueidad y ponga en riesgo la armadura metálica por corrosión, se ha empleado el método de diseño elástico o método 
de los esfuerzos de trabajo, que limita los esfuerzos del concreto y acero a los siguientes valores: 

Donde:       

  f'c = 210 Kg/cm²   

  fy = 4200 Kg/cm²   

       

    

Esfuerzo de trabajo del concreto fc 
= 0.4 f'c = 84 kg/cm² 

    

Esfuerzo de trabajo del acero         
fs = 0.4 fy = 1680 kg/cm² 

       
GEOMETRIA       
Las características geométricas del reservorio cilíndrico son las siguientes:   

       
Volumen del 
reservorio  Vr = 

10.00 
m³  

Altura de agua  h = 2.30 m  
Diámetro del 
reservorio  D = 2.36 m  
Altura de las paredes  H = 2.60 m  
Área del techo  at = 5.96 m²  
Área de las paredes  ap = 20.87 m²  
Espesor del techo  et = 0.15 m  
Espesor de la pared  ep = 0.20 m  
Volumen de concreto  Vc = 5.07 m³  

       
FUERZA SISMICA      
El coeficiente de amplificación sísmico se estimará según la norma del Reglamento Nacional 

  H = (ZUSC / Ro) P     

       
Según la ubicación del reservorio, tipo de estructura y tipo de suelos, se asumen los siguientes valores:  

       

  Z = 0.5 Zona sísmica I   

  U = 1.3 Estructura categoría B   

  S = 1.4 Suelo granular   

  C = 0.4 Estructura crítica   

  Ro = 3.0 Estructura E4   

       
Pc =  12.16 ton Peso propio de la estructura vacía  
Pa =  10.02 ton Peso del agua cuando el reservorio está lleno 

       
La masa líquida tiene un comportamiento sísmico diferente al sólido, pero por tratarse de una estructura pequeña se asumirá 
por simplicidad que esta adosada al sólido, es decir: 

       

  P = Pc + Pa = 22.18 ton   
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  H =  2.69 ton   

       

Esta fuerza sísmica representa el H/Pa =  27% 
del peso del agua, 
por ello  

se asumirá muy conservadoramente que la fuerza hidrostática horizontal se incrementa en el mismo porcentaje para tomar en 
cuenta el efecto sísmico. 

       
ANALISIS DE LA 
CUBA      
La pared de la cuba será analizada en dos modos:    
1. Como anillos para el cálculo de esfuerzos normales y    
2. Como viga en voladizo para la determinación de los momentos flectores.   

       
Por razones constructivas, se adoptará un espesor de paredes 
de:    

  ep = 20.00 cm   
Considerando un recubrimiento de 3 cm, el peralte efectivo de cálculo es:   

  d = 17.00 cm   

       
Fuerzas Normales      
La cuba estará sometida a esfuerzos normales circunferenciales Nii en el fondo similares a los  
de una tubería a presión de radio medio r:     

  r = D/2 + ep/2 = 1.2775 m   

  Nii = Y r h = 2.94 ton   
Este valor se incrementará para tener en cuenta los efectos sísmicos:   

  Nii = 3.73 ton   

       

En la realidad, la pared esta empotrada en el fondo lo cual modifica la distribución de fuerzas normales según muestra la figura 
24.33 del libro "Hormigón Armado" de Jimenez Montoya (la fuerza normal en el fondo es nula, pues no hay desplazamiento). 
Estos esfuerzos normales estan en función del espesor relativo del muro, caracterizado por la constante K. 

       

  K = 1.3 h (r*ep)^(-1/2) = 5.92    

       
Según dicho gráfico se tiene:     

  

Esfuerzo máximo Nmax 
= 0.45 Nii   

  

Este esfuerzo ocurre a 
los = 0.45 h   

  Nmax =  1.68 ton   
El área de acero por metro lineal será:     

  As = Nmax / fs = 1.00 cm²   

  

As temp = 
0.0018*100*ep = 3.6 cm²   

Espaciamiento para 
fierro:   3/8 @ 

                         
39  cm  

       
Este acero se repartirá horizontalmente en dos capas de:       

 3/8   @ 
                        
39  cm. En ambas caras de las paredes.   

       
Momentos Flectores      
A partir de la figura 24.34 del libro citado, se puede encontrar los máximos momentos positivos y negativos: 
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Mmax+=  0.2 Nii*ep 0.149 ton-m   
Mmax-=  0.063 Nii*ep 0.047 ton-m  

       
Para el cálculo elástico del área de acero, se determinarán las constantes de diseño:   

r =fs/fc =  20.00  (ver cuadro)   
n =Es/Ec =  9.00 f'c (kg/cm²) 210 280 350 

k=n/(n+r)=  0.31 n=Es/Ec 9 8 7 

j = 1-k/3=  0.90     

       
El peralte efectivo mínimo dm por flexión será:     

  

dM =(2Mmax / (k fc j b) 
)^(1/2) =  3.57 cm  

  dM < d = 17.00  Ok  

       
El área de acero positivas es:     

  

As + = Mmax + / ( fs j d ) 
= 0.58 cm²   

  As min = 0.0033*100*d = 5.61 cm²   
Espaciamiento para 
fierro:   1/2 @ 

                         
23  cm  

       
Este acero vertical se distribuye como:         

 1/2   @ 
                        
23  cm. En toda la altura de la cara interior.   

       
El área de acero negativa es:     

  

As - = Mmax - / ( fs j d ) 
= 0.18 cm²   

  As min = 0.0033*100*d = 5.61 cm²   
Espaciamiento para 
fierro:   1/2 @ 

                         
23  cm  

       
Este acero vertical se distribuye como:         

 1/2   @ 
                        
23  cm. En toda la altura de la cara exterior.   

       
Análisis por corte en 
la base      
El cortante máximo en la cara del muro es igual a:    

  V = 3.5 (1.52 Y r ep) = 1.36 ton   
El esfuerzo cortante crítico v es:     

  v = 0.03 f'c = 6.3 Kg/cm²   
El peralte mínimo dv por cortante es:     

  dv = V / ( v j b ) = 2.41 cm Ok  

       
Análisis por 
fisuración      
Para verificar que las fisuras en el concreto no sean excesivas se emplearán dos métodos:   
1. Area mínima por fisuración:     
El esfuerzo del concreto a tracción ft = 0.03f'c =  6.3 Kg/cm²  
El área mínima Bp de las paredes será:     

  Bp = Nmax / ft + 15 As = 
                  
320.26  cm²   
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Para un metro de ancho, el área de las paredes es:    

  100 ep = 2000 cm² > Bp Ok  

       
2. Espaciamiento entre las varillas de acero:     

Se verificará si el espaciamiento entre varillas s =                                  39  
cm es 
suficiente:  

  1.5 Nmax <100 ep ft + 100 As ( 100/(s+4) - s2/300 )   

       

  2516 Kg     <                           11,562  Kg Ok 

       
ANALISIS DE LA LOSA DEL TECHO     
Espesor de la Losa      
El espesor mínimo para losas bidireccionales sin vigas ni ábacos es 12.5 cm, por ello se adoptará:  

  et = 15 cm   
Considerando un recubrimiento de 3 cm, el peralte efectivo de cálculo es:   

  d = 12 cm   
       
Momentos Flectores      
La carga unitaria por metro cuadrado corresponde únicamente al peso propio, al cual se le añadirá  
una sobrecarga:      
Peso propio   wpp = 0.36 ton/m²   
Sobrecarga  wsc = 0.1 ton/m²   
Carga unitaria W = 0.46 ton/m²   
       
Para el cálculo del momento flector es usual considerar una viga diametral simplemente apoyada, pero este procedimiento está 
ampliamente sobredimensionado. Por ello se empleará el valor real de los momentos de servicio positivo y negativo de una 
placa circular empotrada: 

       

  M+= Wr^2 /12 = 0.06 ton-m   

  M-= W r^2 /12 = 0.06 ton-m   
El peralte efectivo en losas bidireccionales debe cumplir:    

       

  d >= 3.2 M + 5 = 5.2 Ok   

       
Empleando los mismos valores de los parámetros de diseño elástico empleados para el cálculo   
de la cuba se tiene:      
El peralte efectivo dM mínimo por flexión será:     

  

dM =( 2 M / ( k fc j b ) 
)^(1/2) = 2.3 < 12 Ok 

       
El área de acero 
positiva es:      

  As +  = M+ / ( fs j d ) = 0.35 cm²   

  Asmin= 0.0033*100*d= 3.96 cm²   
Espaciamiento para 
fierro:   3/8 @ 

                         
18  cm 

       
 

 

El área de acero negativa es:     
  As - = M+ / ( fs j d ) = 0.35 cm²   
  Asmin= 0.0033*100*d= 3.96 cm²   
Espaciamiento para fierro:   3/8 @                          18  cm 
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Este acero se distribuye como:  3/8 @                          18  cm. 

en dirección radial. Formando una parrilla de    3/8 @ 10 cm en el centro de la losa con 

diametro de: 2.0  m. El acero radial se doblará en los apoyos para dotar de fierro 

negativo con bastones de longitud 1.0 m.         

       
El área de acero por temperatura es:     
  Atemp=0.0018*b*et= 2.7 cm²   
Espaciamiento para fiero:   3/8 @                          26  cm 

       
Este acero se distribuye como:  3/8 @                          26  cm.  

en dirección circunsferencial. Tanto en el acero radial como en los bastones de fierro negativo.   

       
Análisis por corte      
El cortante máximo repartido en el perímetro de los apoyos de la losa es igual a:   
  V =  79.46 Kg   
El esfuerzo cortante crítico v es:     
  v = 0.03 f'c = 6.3 Kg/cm²   
El peralte mínimo dv por cortante es:     
dv=V/(v*j*b)= 0.14 cm < 12 Ok 

       
CALCULO DE LA CIMENTACION     
       
Altura del Centro de Gravedad     

Elemento   Volumen Peso Altura CG Momento  
    m³ ton m ton-m  

Pared   4.174 10.017 1.300 13.023  

Techo   0.894 2.146 2.675 5.741  

Agua   10.018 10.018 1.150 11.521  

      22.182   30.284  

La altura del centro de gravedad del reservorio lleno es:    
  Ycg = 1.37 m   
       
A esta altura se supone que actuará la fuerza sísimica H, generando un momento de volteo  

  Mv = H*Ycg = 3.67 ton-m   
       
La excentricidad e resulta ser:     
  e = Mv / P = 0.17 m   
       
La cimentación será una losa continua de las siguientes características:   
  Diámetro externo D = 2.955 m   
  Area de la Zapata A = 6.86 m²   
  Espesor de losa el = 0.25 m   
  Peralte d = 0.22 m   
       
Estabilidad al Volteo      
El momento equilibrante es:      
  Me = P D / 2 = 32.77 ton-m   
Factor de seguridad al volteo:     
  F.S. = Me / Mv = 8.92 >      2.5 Ok  

       
Esfuerzos en el Suelo      
Capacidad Portante del Suelo: Gadm= 0.79 Kg/cm²  

       
Si se asume que el fondo del reservorio recibe el total de las cargas aplicadas, el esfuerzo   
máximo y mínimo en el suelo bajo la zapata se calculán según la siguiente expresión:   
       
  Gmax =P/A(1+ 8*e/D)= 4.68 ton/m²     ó 0.468 kg/cm² 

  Gmin =P/A(1- 8*e/D)= 1.78 ton/m²     ó 0.178 kg/cm² 

       
   Gmax < Gadm  Ok  
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Verificación por Cortante en la Zapata     
El cortante máximo se calcula a 0.5 d de la cara del muro y se asume por simplicidad    
Gmax=  4.68 ton/m² como esfuerzo constante en el suelo.  

  Diámetro de corte Dc = 2.14 m   
  Area de corte Ac = 3.58 m²   
  Perimetro de corte Pc = 6.71 m   
  V = G Ac = 16.77 ton   
       
El esfuerzo cortante último por flexión es vu =0.85 (0.53) (f'c)^1/2    
  vu = 6.53 Kg/cm²   
       
El cortante por flexión es:      
  Vu = V / (10000 Pc d ) = 1.14 Kg/cm²   
  Vu  < vu Ok  

       
Verificación por flexión en la Zapata     
Utilizando el mismo procedimiento de cálculo para la losa de techo, considerando como carga  
unitaria por metro cuadrado constante al esfuerzo máximo en el suelo se tiene:   
  W= 4.68 ton/m²   
       
Se empleará el valor real de los momentos de servicio positivo y negativo de una placa circular empotrada:  

       
  M+=Wr^2/12= 0.85 ton/m²   
  M-=Wr^2/12= 0.85 ton/m²   
       
El peralte efectivo en losas bidireccionales debe cumplir:    
  d >= 3.2 M + 5 = 7.7 Ok   
       

Empleando los mismos valores de los parámetros de diseño elástico empleados para el cálculo de la cuba, se tiene: 

El peralte efectivo dM mínimo por flexión será:     
  dM =( 2 M / ( k fc j b ) )^(1/2) = 8.5 < 22 Ok 

       
El área de acero positiva 
es:      
  As +  = M+ / ( fs j d ) = 2.57 cm²   
  Asmin= 0.0033*100*d= 7.26 cm²   
Espaciamiento para fierro:   1/2 @                          17  cm 

       
El área de acero negativa es:     
  As -  = M - / ( fs j d ) = 2.57 cm²   
  Asmin= 0.0033*100*d= 7.26 cm²   
Espaciamiento para 
fierro:   1/2 @ 

                         

17  cm 

       

Este acero se distribuye como:  1/2 @ 

                         

17  cm. 

en dirección radial. Formando una parrilla de    1/2 

@ 10 cm en el centro de la losa 

con 

un diámetro de: 2.0 m. El acero radial se doblará en los apoyos para dotar de fierro  

negativo con bastones de longitud 1.0 m.         

El área de acero por temperatura es:     
  Atemp=0.0018*b*el= 4.5 cm²   
Espaciamiento para 
fierro:   3/8 @ 16 cm 

       
Este acero se distribuye como:  3/8 @ 16 cm.  

en dirección circunferencial. Tanto en el acero radial como en los bastones de fierro negativo.   
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5.2 Diseño del Biodigestor 

Según la población utilizada para las proyecciones de agua potable, la 

comunidad no cuenta con un sistema de saneamiento. Esto se utilizará para 

predecir la población en saneamiento, dado que el período de evaluación es de 20 

años. 

Para el proyecto la cobertura de letrinas con arrastre hidráulico serán 53 

viviendas. 

Tabla N°23.  

Parámetros de la demanda de saneamiento 

PARAMETRO DE DEMANDA DE SANEAMIENTO 

DATOS TECNICOS  Año base Año 1 

Población total 241 243 

Número de viviendas  53 54 

Cobertura de saneamiento 0 100% 

N° de UBS en viviendas 0 54 

Número de viviendas  0 0 

Número de lotes de I.E secundaria 0 0 

Número de UBS de I.E inicial y primaria 0 0 

Número de UBS de I.E secundaria 0 0 

Número de UBS de otros lotes 0 0 

Número de UBS totales para instituciones 0 0 
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5.2.1 Producción de aguas residuales por familia 

Tabla N°24.  

Demanda de saneamiento  

  DEMANDA DE SANEAMIENTO   

      

  Año     

(1) 

Poblaci

ón hab           

(2) 

Cobert

ura                

%                  

(3) 

Cobert

ura de         

UBS %                       

(3B) 

Població

n 

Servida 

Habitant

es (4) 

Nº 

Conexion

es                   

(5) 

Consumo 

promedio 

de agua 

(l/dia)  (6) 

Demanda 

de Desagüe 

Crono

g     

Cone

x 

  

    

  Lts/

dia           

(7) 

m3/a

ño           

(8) 

  

    

  0 241 0.00% 0% 0 0 80 0 0.00     

  1 243 100% 90% 462 100 100 36,9

84 

13,4

99.1

2 

100   

  2 246 100% 85% 454 98 100 36,3

57 

13,2

70.1

4 

-2   

  3 248 100% 80% 446 96 100 35,7

14 

13,0

35.5

2 

-2   

  4 250 100% 75% 438 95 100 35,0

55 

12,7

95.1

7 

-2   

  5 253 100% 70% 430 93 100 34,3

81 

12,5

48.9

9 

-2   

  6 255 100% 65% 421 91 100 33,6

90 

12,2

96.9

1 

-2   

  7 258 100% 60% 412 89 100 32,9

83 

12,0

38.8

2 

-2   

  8 260 100% 55% 403 87 100 32,2

59 

11,7

74.6

4 

-2   

  9 263 100% 50% 394 85 100 31,5

19 

11,5

04.2

8 

-2   

  10 265 100% 0% 265 57 100 21,2

14 

7,74

3.19 

-28   

              lts/seg 0.2

508 
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LISTA DE BENEFICIARIOS DE BOCA DEL LOBO 

PADRON DE BENEFICIARIOS CC.NN. BOCA DEL LOBO 

Determinar el Diseño del sistema de agua potable y saneamiento rural de la CC. NN Boca del Lobo, distro de 
Imaza, provincia Bagua, región Amazonas 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI OBSERVACIONES 

1 SERGIO WISUM PAKURAI 4.2E+07 BENEFICIARIO 

2 ELY DIKXON CHAMIK CHUMPI 4.5E+07 BENEFICIARIO 

3 HELBERTH ERLAND CHIJIAP APIKAI 4.5E+07 BENEFICIARIO 

4 CHUJAI ADOLFO NAMPAG ANTUK 3.4E+07 BENEFICIARIO 

5 MEGO DANILO APIKAI PAATI 4.3E+07 BENEFICIARIO 

6 ROLANDO NUNIG ESAMAT 7.7E+07 BENEFICIARIO 

7 ADAN NUNIG YAGKUAG 3.4E+07 BENEFICIARIO 

8 YOLANDA ESAMAN SHUWI 4.8E+07 BENEFICIARIO 

9 JOSE GABRIEL SHIMPUKAT CHUMPI 4.5E+07 BENEFICIARIO 

10 LOCAL COMUNAL BOCA DEL LOBO ---- INSTITUCION SOCIAL 
11 ALBERTO CHAMIK MASHINGKASH 3.4E+07 BENEFICIARIO 

12 NICOLAS ESAMAT SHUWI 4.5E+07 BENEFICIARIO 

13 EVARISTO ESAMAT SHAWAG 3.4E+07 BENEFICIARIO 

14 ERLANEL CHAMIK  ESAMAN   BENEFICIARIO 

15 ALEJANDRO ESAMAT SHAWAG 3.4E+07 BENEFICIARIO 

16 GERMAN ESAMAT SHAWAG 3.4E+07 BENEFICIARIO 

17 REMIGIO TAISH ROCA 4.5E+07 BENEFICIARIO 

18 ALEX ARLAN CHIJIAP ESAMAT 7.7E+07 BENEFICIARIO 

19 DIONI RONALDO APIKAI ESAMAT 7.7E+07 BENEFICIARIO 

20 LETICIA ROCA ESAMAT 7.7E+07 BENEFICIARIO 

21 ERMELINDA ESAMAT SHUWI 7.6E+07 BENEFICIARIO 

22 NILO RONY APIKAI ESAMAT 4.8E+07 BENEFICIARIO 

23 BERNARDO SHUWI TSAMAJAIN 3.4E+07 BENEFICIARIO 

24 YENNY NORMA SHUWI BITAP 7.6E+07 BENEFICIARIO 

25 NAGKAI ADELMO SHUWI BITAP 4.8E+07 BENEFICIARIO 

26 MIRO KAYAP CAICAT 4.7E+07 BENEFICIARIO 

27 OLIVER AMPAN LEPEKAN   BENEFICIARIO 

28 BANEZA KININ SHUWI 7.6E+07 BENEFICIARIO 

29 PRONOEI N°304 - BOCA DEL LOBO ---- INSTITUCION EDUCATIVA  
IGLESIA CRISTIANA ---- INSTITUCION SOCIAL 

  IGLESIA EVANGELICA ---- INSTITUCION SOCIAL 
  IGLESIA NAZARENA ---- INSTITUCION SOCIAL 

31 PAULO BITAP LOPEZ 4.5E+07 BENEFICIARIO 

32 SERGIO TSAMAJAIN BATSAM   BENEFICIARIO 

33 JAIME KAYAP AWANASH 3.4E+07 BENEFICIARIO 

34 JANETT SHUWI TSAMAJAIN 4.6E+07 BENEFICIARIO 

35 YAMAS DALILA NAMPAG ESAMAT 4.6E+07 BENEFICIARIO 

36 MASTINA TSAMAJAIN WASMIG 3.4E+07 BENEFICIARIO 

37 ISHTAN SHUWI TSAMAJAIN 4.5E+07 BENEFICIARIO 

38 SOFIA SANUJI KININ SHUWI   BENEFICIARIO 



76 
 

39 JAVIER NAMPAG ESAMAT 3.4E+07 BENEFICIARIO 

40 ELIFELET CHAMIK ESAMAT    BENEFICIARIO 

41 YAMILIA NAMPAG ESAMAT 4.5E+07 BENEFICIARIO 

42 MARCO ANTONIO AKINTUI   BENEFICIARIO 

43 MANASES NAMPAG ESAMAT 4.8E+07 BENEFICIARIO 

44 DILVER NAMPAG ESAMAT 7.4E+07 BENEFICIARIO 

45 RIVALDO NUNIG ESAMAT 6.3E+07 BENEFICIARIO 

46 ABAD SHUWI BITAP   BENEFICIARIO 

47 DIGNA KIWIN SHUWI    BENEFICIARIO 

48 JHAN CARLOS BITAP SHUWI   BENEFICIARIO 

49 JONATHAN UMPUNCHIG TSAMAJAIN 7.5E+07 BENEFICIARIO 

50 MOISES TINCHO PIITUG 4.9E+07 BENEFICIARIO 

51 CLADITH SHUWI WAM   BENEFICIARIO 

52 LAYOLI BITAP SHUWI   BENEFICIARIO 

 

 

  

RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1 

N° VIVIENDAS BENEFICIADAS 52 

TOTAL 53 
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CAPITULO VI: PRESUPUESTO 

 

6.1 Costos y presupuesto de la obra 

Los costos proyectados para la elaboración del proyecto y construcción del 

mismo tienen un monto de 1,192,862.70 de soles. 

 

6.1.1 Partidas del presupuesto general 
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6.1.2  Presupuesto general del proyecto 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 

 



85 
 

 



86 
 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

CONCLUSIONES 

• El diagnostico físico-espacial, social.   

o La comunidad nativa Boca de Lobo, se realizó reconocimiento del lugar, 

a través de estudios topográficos, se realizó levantamiento de altimetría 

y taquimetría, y con el software se procesó la información, a través de la 

perforación de calicatas se extrajo muestras del suelo a lo largo del 

sistema de agua potable, para ubicar en lugares seguros a las diferentes 

estructuras. 

o En el aspecto social se realizaron empadronamientos a toda la 

población, donde se determinó que la población beneficiaria es de 241 

habitantes, entre hombres mujeres y niños, la población en esta 

comunidad se dedican a la agricultura. 

o Con el diseño del sistema de agua potable se busca mejorar la calidad 

de vida ahorrando tiempo ya que no tienen que trasladar el agua de 

largas distancias. 

• Se realizo el diseño del sistema de agua potable y el diseño de saneamiento rural 

con las siguientes características: 

o La población beneficiaria de la comunidad nativa Boca de Lobo cuenta 

con 52 viviendas y una institución educativa inicial, lo cual son 241 

habitantes. 

o Según los cálculos de la tasa de crecimiento es de 0.961%, este diseño 

se ha realizado con una proyección de 20 años a 292 habitantes. 
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o La demanda calculada para 20 años requiere un caudal de 

almacenamiento de 9.8 m3, con lo cual se diseñará un reservorio de 

10m3. 

o Se diseño con un caudal de máximas avenidas de 0.5 l/s, en la cual se 

diseñó una captación de tipo quebrada, con una línea de conducción que 

sale desde la captación hasta el reservorio con una tubería de  1 ¼”, un 

reservorio de 10m3, desde el punto de entrega del reservorio hasta la 

entrega de las redes de distribución, la línea de aducción con un 

diámetro de 1”, las redes de distribución están direccionadas en dos 

sentidos ramal 1 y ramal 2, las cuales tienen un diámetro de ¾”, y se 

utilizó una tubería de ½” para la distribución a las viviendas. 

o El sistema de saneamiento rural se diseñó casetas con muro de ladrillo 

King Kong, tarrajeo interno y piso de cemento pulido coloreado, cubierto 

con calamina galvanizada, además cuenta con lavatorio de concreto 

para lavandería, y cada vivienda contara con un biodigestor. 

 

•  Los costos del presupuesto tienen un valor de 1,192,862.70, distribuido en el 

sistema de agua potable y sistema de saneamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es importante reconocer el lugar, tanto físico, espacial y social, para tener un 

diagnóstico claro y preciso, de cuál es la necesidad de la población, a través de 

encuestas, empadronamientos se determinó que su principal necesidad es el 

abastecimiento de agua potable y saneamiento rural. 

• Para realizar el diseño de agua potable es importante tener en cuenta los criterios 

de la norma técnica de diseño, “Opciones tecnológicas para sistemas de 

saneamiento en el ámbito rural”, así como también para el diseño de saneamiento 

rural. 

• Se recomienda realizar un buen levantamiento topográfico, para ubicar las 

estructuras hidráulicas, las tuberías y, sobre todo, para ubicar las válvulas de aire 

y purga. 

• Tener en cuenta las pendientes al ubicar las tuberías, por las fuertes presiones 

que pueden que se generan por las pendientes elevadas, para esto se recomienda 

colocar cámaras rompe presión a cada 50 metros de desnivel. 
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ANEXOS 

Figura N° 5.  

Entrada a la comunidad nativa Boca del Lobo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.  

Realizando estudio topográfico 
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Figura N° 7.   

camino a la fuente de agua quebrada Chapi 

 

Figura N° 8.  

No cuentan con servicios de agua potable 
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Anexo 1.  

Plano de ubicación  
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Anexo 2.  

Plano general de agua potable  
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Anexo 3.  

Plano de arquitectónico y estructural de la captación chapi 

 



100 
 

Anexo 4.  

Plano arquitectónico del filtro lento 
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Anexo 5.  

Plano de la línea de conducción  
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Anexo 6.  

Plano de la línea de distribución  
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Anexo 7.  

Plano de saneamiento 
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Anexo 8.  

Plano de arquitectura de ubs 
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