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RESUMEN

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de

Abancay S.A.C. �024EMUSAP S.A.C., es una empresa presladora de servicios de

saneamiento relacionados al agua potable y alcantarillado sanitario. Tiene como objeto

principal la prestacién de servicios de produccion, almacenamiento, distribucion,

conexion domiciliaria, cliente y alcantarillado.

Es una empresa que tiene monopolio en sus servicios que presta como todas las

empresas constituidas en el pais para tal }401n�030

En la presente investigacion se abordé el estudio de la gestién integrada,

dimensionada en gestién interna de la empresa, gestién extema y gestion transversal.

Se planter�031)como objetivo principal de la investigacion: Conocer como es la

Gestion lntegrada del Recurso Hidrico en la Empresa Municipal de Saneamiemo y

Agua Potable (EMUSAP S.A.C.) de la ciudad de Abancay, 2015, Objetivo que se ha

logrado a través de una investigacion de tipo aplicada de nivel descriptive.

Se ha realizado un analisis de la infomiacion primaria y secundaria existente sobre el

tema en estudio, por lo que la empresa debe poner mayor énfasis en la gestion interna ya

que es la mas débil de las tres dimensiones analizadas.

En el primer capitulo se plantea el marco referencial en el que se aborda los

antecedentes, marco teorico y marco conceptual de la investigacion.

En el capitulo segmdo se analiza la variable y su operacionalizacién en

' dimensiones e indicadores.

El tercer capitulo aborda la metodologia, donde se describe el tipo y nivel de

investigacion, método y dise}401odc investigacion, la poblacion y muestra, técnicas e
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instrumentos y fuentes de recoleccién de datos y la justi}401caciéne importancia de la

investigacién.

En el capitulo cuano se desarrollé los resultados y discusién, en donde se ha

tomado en cuenta la variable, dimensiones e indicadores para luego realizar una

discusién con los antecedentes y el marco teérico de la investigacibn.

En el quinto capitulo se concluye con la presentacién de las conclusiones y

recomendacién de la investigacién.

Palabras Claves: Gestién integrada, Gestién interna, gestién extema y gestién

transversal.
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ABSTRAC

The Municipal Company of Drinking Water and Sewerage Services of Abancay

S.A.C. - EMUSAP ABANCAY S.A.C.is a company that provides a station services

related to drinking water and sanitary sewage. It is main purpose is to provide

production, storage, distribution, home connection, customer and sewer services.

It is a company that has monopoly in its services that it provides as all the

companies constituted in country for such purpose.

In the present research the study of the integrated management, dimensioned in

internal management of the company, external management and transversal

management was approached.

The main objective of the research was: To know how is the Integrated

Management of Water Resources in the Municipal Company of Sanitation and Drinking

Water (EMUSAP S.A.C.) of the city of Abancay, 2015, an objective that has been

achieved through an investigation of applied type of descriptive level.

An analysis of the existing primary and secondary information on the subject

understudy has been carried out, so that the company should place great reemphasis on

internal management sincerities the weakest of the three dimensions analyzed.

In the first chapter, the frame of reference is presented, in which it addresses the

background, theoretical framework and conceptual framework of the research.

In the second chapter the variable is analyzed and it�031soperationalization in

' dimensions and indicators.
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The third chapter addresses the methodology, which describes the type and level of

research, method and design of research, population and sample, techniques and tools

and sources of data collection and justification and importance of research.

In the fourth chapter the results and discussion were developed, where it has been

developed taking in to account the variable, dimensions and indicators and then carry

out a discussion with the theoretical frame work of the research.

The fifth chapter concludes with the presentation of the conclusions and

recommendation of the research.

Key Words: Integrated management, internal management, external management

and transversal management.
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INTRODUCCION

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay

S.A.C. �024EMUSAP S.A.C., es una empresa piiblica, de tratamiento empresarial inscrita

desde su fundacién en la panida electronica N° 11000808 del registro de Personas

Juridicas de la O}401cinaRegistral dc Abancay, con la denominacion social de Empresa

Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de

Abancay EPS EMUSAP S.A.C. La misma que tiene como iinico accionista a la

Municipalidad Provincial de Abancay.

Su base legal esta en el marco del Decreto Supremo N° 132-90-PCM, que trans}401ere

las acciones de las Empresas dc Saneamiento a las Municipalidades; en la Resolucion

dc Superintendencia N�035035-95- VMI-SU'NASSi El 20 de mayo de 1991 mediante

escritura extendida ante notario ptiblico se constituyo la Empresa Municipal de

Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay. El 13 de

Noviembre de 1997, mediante Resolucion de Superintendencia N° 534-97-SUNASS, se

reconoce como empresa prestadora de servicios de saneamiento a la empresa EMUSAP

ABANCAY S.A., integrada por La Municipalidad Provincial de Abancay, (Distritos

Tamburco y Curahuasi) Municipalidad Provincial de Aymaraes (Distrito Chalhuanca)

Municipalidad Provincia] de Grau G3istrito Chuquibambilla), actualmente abarca solo la

ciudad de Abancay.

Es una empresa estratégica ya que brinda un servicio que es de vital importancia

para la poblacion de Abancay. Actualmente viene presentando una serie de di}401cultades

como son la escasez de agua, el crecimiento de la poblacion, un alto porcentaje de agua

no facturada, como los mas iinponantes.
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En la presente investigacién se aborda la gestién integrada de la empresa, en tres

dimensiones como son la gestién interna basada en los productos que ofrece, los

procesos de la empresa, personas, infraestructura y los aspectos econémicos }401nancieros.

En la gestién extema se aborda los clientes, proveedores y la relacién con el

gobiemo/estado�030Finalmente se trata la gestién transversal midiendo Ia gestién

ambiental y la gestién social.

Si bien es cierto que existen diferentes modelos de gestién que se pueden aplicar, en

las empresas del estado no siempre funcionan, debido a que no son faciles de controlar y

féciles de implementar, principalmente debido, en muchos de los casos, a] personal que

los dirige, porque en su gran mayoria no es motivado adecuadamente y menos

desarrollado en su carrera Iaboral.

La presente investigacién es de carécter descriptive y se plasma en ella la realidad de

la gestién, tanto en la variable, dimensiones e indicadores de la misma.

La relevancia de la investigacién radica en que se tiene conclusiones que ayudarén a

los directivos de la inslitucién a tomar mejores decisiones en los aspectos de gestién que

actualmente se considera que esta débil.

EL AUTOR

2

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



CAPlTULO I: MARCO REFERENCIAL

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

- Tesis. LA GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HlDRICOS:

APORTES A UN DESARROLLO CONCEPTUAL PARA LA

GOBERNABILIDAD DEL AGUA. Tesis Doctoral presentada por Mirassou,

Susana Beatriz. FLACSO Sede Académica Argentina 2009. El objetivo que

persigue la investigacion es: aportar herramientas para la de}401nicionde los

aspectos econémicos, institucionales, normativos y agroecologicos que

intervienen en el concepto de gestion integral de los recursos hidricos. Se busca

asimismo contribuir analiticamente al enfoque de gestion integral, para la

gobemabilidad, gerenciamiento y medicion del valor del recurso hidrico

aplicandola a estudios de casos. Entre los objetivos especi}401cosse plantea

caracterizar el tratamiento de los recursos liidricos por parte de las politicas

piiblicas, identi}401candolas diferencias con el enfoque de gestion integral.

Llegando a las siguientes Conclusiones: Para aumentar la e}401cienciaen el uso del

agua en sus diferentes fases de distribucion y consumo se deben de}401nirpoliticas,

promover instituciones, incorporar el planeamiento estratégico para su gestion y

promulgar las leyes que sean necesarias. En muchos paises, los gobiemos

centrales estén trans}401riendola responsabilidad de la gestion de los sistemas de

riego a empresas privadas y a asociaciones locales dc usuarios. El objetivo

�030 fundamental de la gestion del agua es optimizar su uso en toda la cuenca

_ hidrogra}401ca,de forma que todos los usuarios tengan acceso al agua que

necesitan, pero asimismo se plantean como objetivos mantener la calidad,

evitando su contaminacion. En las xiltimas décadas, el deterioro que ha venido

sufriendo el medio ambiente ha encendido una luz de alerta y se ha empezado a
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prestar mayor atencién al fenémeno de degradacién, que puede convertirse en

uno de los principales flagelos del }401nde siglo. El recurso agua no escapa a esta

realidad, siendo éste uno de los mas afectados en las iiltimas décadas, por

tratarse de un recurso de alta vulnerabilidad. La relacién entre la disponibilidad y

la demanda del agua en el contexto del cambio climatico y de una variabilidad

climatica extrema, y el retraso entre la aplicacién de los resultados cienti}401cosen

este campo, y las medidas correctivas hacen que la demanda econémica, politica

y social sobre el agua es un punto neuralgico en esta discusién y la forma como

el planeamiento y la politica hidrica resuelve esa relacion, no debiera ser ajena a

las evidencias climaticas que hoy se mani}401estan.90% de los desastres naturales

son fenémenos que guardan relacion con el agua, y su mimero y frecuencia van

en aumento. (Planos, 2007). Confonne se menciona en el Plan Estratégico para

el periodo 2005- 2008 del INA (Instituto Nacional del Agua),1a gestion del agua

en la Argentina todavia no satisface los criterios recomendados seg}401nlos

Principios de Dublin, la Agenda 2| de Rio y otros foros intemacionales para

avanzar hacia una Gestién Integral de los Recursos Hidricos. Si bien se han

producido importantes logros en el marco general de la gestién del agua, como

la creacién del Consejo Hidrico Federal (COHIFE), subsisten de}401cienciasy

disfuncionalidades institucionales que impiden el desarrollo e}401cientey

sustentable de los recursos hidricos. Uno de los problemas mas importantes tiene

que ver con la legislacién. El carécter federal del pais, seg}401nel cual las aguas

. son de jurisdiccién provincial, ha detenninado que cada provincia tenga su

�030 propio cuerpo legal. Esto ha generado asimetrias regionales y eventuales

conflictos entre provincias y entre estas y la Nacién. Si bien cl COHIFE

constituye una oportunidad para avanzar hacia una armonizacién legal, han
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aparecido fricciones con la emergente nonnativa ambiemal, que en su desarrollo

inter}401erecon la gestién de los recursos 11idn'cos. Una buena gestién del agua

debe plantear una serie de intervenciones que cuiden la calidad de la misma,

hacer un uso e}401ciente,prevenir la contaminacién y proteger nuestros rios,

Iagunas, humedales, embalses y acuiferos, patrimonio de las generaciones

futuras. Ademés es necesario que se implememen controles efectivos,

estableciendo cénones adecuados por el uso del agua asi como también

penalidades efectivas para aquellos que violen las disposiciones legales. La gran

diversidad dc factores ambientales, sociales y econémicos que afectan 0 son

afectados por el manejo del agua avala la importancia de establecer una gestién

integrada del recurso hidrico (en contraposicién al manejo sectorizado y

descoordinado). E110 requiere un cambio dc paradigma, pasando del tradicional

modelo de desarrollo de la oferta hacia Ia necesaria gestién integrada del recurso

mediante la cual se actda simulténeamente sobre la ofena y la demanda de agua,

apoyzindose en los avances tecnolégicos y las buenas practicas. Asimismo, la

gestién hidrica debe estar fuertemente vinculada a la gestién y desarrollo

ten-itorial, la conservacién de los suelos y la proteccién de los ecosistemas

naturales. Se debe tener en cuenta primordialmente que todos los habitantes de

una cuenca tienen derecho a accedcr al uso de las aguas para cubrir sus

necesidades bzisicas de bebida, alimentacién, salud y desarrollo. La promocién

por parte del Estado del principio de equidad en el uso del agua se debe

�030 manifestar a través de asegurar el acceso a los servicios bzisicos de agua potable

' y saneamiento a toda la poblacién urbana y rural, asignar recursos hidricos a

proyectos de interés social, y promocionar cl aprovechamiento del agua en todos

sus potenciales usos �024usosmilltiples del agua�024buscando siempre alcanzar el
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deseado equilibrio entre los aspectos sociales, econémicos y ambientales

inherentes al agua. En la gestién del riego, existe una tendencia a la fonnacién y

consolidacién de consorcios (Asociaciones de Usuarios), con un incremento por

pane de éstos en la panicipacién y en los niveles de recaudacién (tarifas de

n'ego). De la misma forma, las Entidades Publicas estén trabajando en el proceso

de descentralizacién para incentivar la participacién de los usuarios en el manejo

del agua. Sin embargo, en la actualidad la mayor parte de las Asociaciones dc

Usuarios continlia reclamando a los gobiemos provinciales la realizacién de las

tareas de operacién y mantenimiento. Valen mencionar ejemplos en las

provincias de Mendoza, Jujuy, Rio Negro y algunos sistemas de riego en Salta,

en los que los usuarios llevan a cabo dichas laborcs en la red secundaria y

parcelas. Esta pa11icipaci(')n de los usua}401osy los diferentes actores en materia de

aguas es sumamente importante y productiva ya que en de}401nitivason quienes

conocen las probleméticas especi}401casdel sector. Incentivar la formacién dc

consorcios 0 asociaciones de usuarios de aguas debe ser un punto infaltable en

las legislaciones relativas a esta materia, en los planes hidricos y las politicas

que se empleen para llevar adelante la gestién de los recursos hidxicos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que es necesario mantener la calidad del agua,

previniendo la contaminacién, teniendo en cuenta no solo a las generaciones

presentes sino también a las futuras. Es necesario elaborar planes e}401ciemesy

con politicas educativas, concientizando a la poblacién de la importancia delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

�030 agua y de mantener la calidad y cantidad de la misma. Hay que educar a las

�030 personas en el uso del agua, en que su aprovechamiento eficiente y cuidadoso

bene}401ciaa toda la sociedad. Se debe diferenciar entre difundir, educar y

capacitar. En los distintos niveles de educacién, ense}401anzageneral bésica,
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polimodal, educacién terciaria y universitaria, las cumculas deben tener en

cuenta la caracterizacién y concientizacién de la problematica hidn'ca. En los

niveles profesionales la constante capacitacién, para desarrollar nuevas y

e}402cacesestrategias, y para la poblacién en su conjunto, la difusién de la

informacién concientizando sobre la necesidad de evitar derroches y ensenando

a adquirir buenos habitos de uso. Este nivel debiera encararse con mucha mayor

intensidad por los medics periodisticos, escritos, radiales y televisivos. Para ello

entonces, las autoridades competentes en materia dc aguas deben }401jarlas

' condiciones, requisitos y limitaciones para el aprovechamlento del agua,

cualquiera sea la actividad destinada, para evitar que éstas afecten la calidad y

disponibilidad de los recursos lridricos. Si bien la dimensién ambiental aparece

intemalizada en los cédigos de aguas, vale destacar la necesidad de ampliar e1

consenso social y trabajar conjuntamente con todos los actores sociales en los

derechos y obligaciones que el uso responsable del agua conlleva, ya que afecta

la salud, calidad de vida, biodiversidad y desarrollo sustentable. En el escenario

actual, crecimiento demogra}401comediante, y por ende en la demanda y

produccién de alimentos, la presién sobre el consumo y usos diversos del agua

sigue una tendencia creciente. Para Argentina, el control y uso sustentable de

este recurso estralégico, aprendiendo las lecciones del pasado, incorporando

fuertemente el tema en las agendas politicas y cientifico académicas, integrando

las diferentes miradas de| conocimiento, orientando las politicas de| estado hacia

�030 modelos participativos que abran ambitos de dialogo y generacién de consensos

�031 entre todos los actores involucrados, es el gran desa}401oque para un desarrollo

sustentable y equitativo se debe transitar.
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o Tesis. MODELO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS I-{IDRICOS

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS MOQUEGUA Y TAMBO. Elaborada por

Jose Donaldo Barrientos Alvarado (2001). cuyo objetivo general es elaborar y

desarrollar un Modelo de GIRH para las cuencas Moquegua y Tambo que

incluya a los marcos conceptual, institucional, normativo y geofisicor Las

conclusiones a las que se anibaron fueron: La cuenca Moquegua es escasa en

recursos hidricos porque las precipitaciones bajas existentes originan que un

80% sea seca y un 20% (por encima de 105 3,900 m.s.n.m.) sea hilmeda,

requiriéndose realizar trasvases de cuencas vecinas. En cambio, la cuenca

Tambo cuenta con excedentes en la época de avenidas y con de}401citen la época

de estiaje (parte alta y baja de cuenca). Las cuencas Moquegua y Tambo tienen

un manejo sectorial ine}402eientedel recurso hidrico porque cada sector se maneja

en fonna independiente, y en el sector agricola (con alto consumo de agua) se

usa el sistema de riego por gravedadr La cuenca Tambo posee una cobertura

administrativa en la parte baja y en la pane alta donde la morosidad es alta se

tiene a las Juntas de Usuarios de Omate, Puquina-La Capilla y demas

Comisiones de Regantes. La calidad de las aguas super}401cialesde la cuenca

Moquegua, en general, son aptas para consumo poblacional y agricola, debido a

las condiciones naturales de los cauces de los rios a}402uentescomo I-luaracane,

Torata y Tumilaca. En cambio, en la cuenca Tambo ( parte baja ) su calidad es

mala para los usos antes indicados debido a la contarninacion natural de los rios

Titire, Vagabundo y Putina con sustancias quimicas como el boro y el arsénico.

�030 Las licencias de agua para uso agricola otorgadas en la cuenca Moquegua que

incluye a los valles de Torala, Moquegua e [lo consideran dotaciones elevadas

de agua para el sistema de riego por gravedad. El balance hidrico en la cuenca
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Moquegua nos visualiza un equilibrio actual entre la ofena y la demanda. En la

cuenca Tambo, se produce un superévit en época de avenidas (enero a julio), el

cual podria mejorar cl riego de los valles del Alto y bajo Tambo y la ampliar la

frontera agricola en la Pampa La Clemesi. En la cuenca Moquegua la tarifa de

agua para uso agricola es baja (S/. 80.00/hectérea), insu}402ciente(no cubre los

costos dc operacién y mantenimiento) y presenta alta morosidad de usua.rios

porque su cultivo principal que es la alfalfa tiene el mismo precio dc hace 10

a}401os.En la cuenca Tambo, pane baja, existe baja morosidad de los usuarios

debido a que tiene al arroz como cultivo predominante y es rentable; mientras,

en la parte alta la morosidad se eleva por la existencia de cultivos de baja

rentabilidad.

- Tesis. ANALISIS DE LA GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y

UNIVERSALIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA: UNA APLICACION

Elv}402�031lRlCAPARA BRASIL. Elaborado por Alexandre Barbosa. Tesis Doctoral

de la Universidad de Zaragoza en el a}401o2011. Cuyo Objetivo principal es:

Analizar, medir y explicar la gestién cconémico-}401nancierade los operadores de

los servicios pnblicos de abastecimiento y saneamicnto de agua en Brasil,

orientados hacia un proceso de universalizacion del acceso, en funcion de sus

estructuras de gobiemo, mercado, comercial, dcpendencia }401nancieray entomo

operativo. Llegando a las siguientes conclusiones: E1 sector de los servicios

p}402blicosdc abastecimiento y saneamiento de agua en Brasil, y en el mundo, esta�031:

caracterizado por aspectos tan claros y de aceptacion general como los que

re}402ejanlas preocupaciones de universalizacion del acceso por parte de la

comunidad intemacional; lo que lo convierte en objeto de observacion de
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estudiosos e investigadores. Por un lado, pueden destacarse la btlsqueda de la

universalizacién de los servicios que, asociada a la complejidad de una

estructura de produccion adecuada, permita garantizar la sostenibilidad

ambiental y, con ello, la reduccién en los niveles de enfennedades, sobre los

cuales no hay discrepancias y se observa un gran consenso de émbito

intemacional. Por otra parte se encuemran otras variables obvias como las

necesidades de inversion en el sector; la b}401squedade la e}401cienciay e}401caciaen

la prestacién de los servicios y la sostenibilidad econémica }401nancieraque

permitan garantizar la ejecucién de servicios de calidad a largo plazo. La

estrecha relacién existente entre los servicios p}402blicosde abastecimiento y

saneamiento de agua y la salud p}401blica,trae como consecuencia la necesidad de

no escatimar esfuerzos para dise}401arpoliticas gubemamentales orientadas a

alcanzar un mejor equilibrio en los diversos paises. Sin embrago, la exigencia de

montos tan elevados de gastos de capital hace que el desarrollo del sector sea

demasiado lento, especialmente con relacién al nivel de importancia y

necesidades del sector, principalmente en los paises africanos, asiéticos, de

América Central y del Sur, donde se ubica Brasil, que como muchos otros paises

del mundo, sigue con notables de}401cienciasen el objetivo de universalizacién de

los servicios. Estos problemas de vieja data requieren ser resueltos, en tanto que

la poblacién mundial, como principal consumidora de los servicios, demanda

una cadena de abastecimiento y saneamiento de agua cada vez més e}401ciente,

l condicionada por factores tan diversos como la disminucion de la potencia

renovadora de los recursos hidricos ocasionada por las sequias, el crecimiento

poblacional y econémico, la urbanizacién, la contaminacion, el calentamiento

global y otros factores socios ambientales y de gestién de los recursos hidricos
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que di}401cultanIa prestacién y universalizacién de dichos servicios. A Iravés de

los diversos organismos creados a partir de iniciativas individuales de émbito

nacional e iniciativas colectivas de émbito nacional y/o internacional se han

llevado a cabo diversas discusiones para la resolucién de esos problemas a través

de la estructuracién e implementacién de sistemas de indicadores para el

seguimiento y evaluacién de los resultados de la gestién del sector, y,

consecuentemente, la promocién de fonalezas del sistema para alcanzar Ia

universalizacién y sostenibilidad econémica-}401nanciera.Esas iniciativas de

organismos reguladores del sistema de abastecimiento y saneamiento de agua, V

combinadas con el aumento de estudios empiricos orientados a la evaluacién de

los resultados de la gestién en el sector, sirven como termémetro mundial para

medir su importancia. Esto ha repercutido en sélidos avances en la construccién

de modelos de evaluacién de la gestién basados en un conjunto estructurado de

indicadores que han bene}401ciadolos niveles de gestién del sector y han

conducido a una visién de futuro orientada hacia la universalizacién, calidad,

sostenibilidad ambiental, sostenibilidad econémico-}401nancieray regulacién de

los servicios. Todos estos aspectos estuvieron un poco olvidados en Brasil hasta

2007, momento en el que se aprobé la Ley H.445/2007 y posteriormente el

Decreto 7.217/2010, con los cuales se ha proporcionado un nuevo 1narco juridico

para el sector en el pais que ahora requiere del auxilio proporcionado por

estudios empiricos que ayuden a su adecuada aplicacién en atencién a los

objetivos macro antes descritos. Aun cuando e1 reto parece bastame di}401cilde

alcanzar en Brasil, éste puede considerarse factible, ya que, por un lado, el SNIS

garantiza un paquete de 126 datos y 85 indicadores de todas las formas juridicas

de los operadores de los servicios y, por el otro lado, los operadores en régimen
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juridico de sociedad anonima, que prestan entre 72% y 83% los servicios en el

pais, estan obligados a publicar sus cuentas anuales en periodicos de gran

circulacion nacional, garantizando asi datos su}401cientespara detenninar los

niveles de gestién econémico-}401nanciera;asi como para identi}401carIos factores

que afectan su aumento o disminucién y otros elementos planteados por otros

investigadores del sector. En el capitulo 11 a continuacion se presentan las

trayectorias de las investigaciones cuantitativas para el estudio de los resultados

de la gestion del sector y los principales campos teoricos subyacentes utilizados.

o Tesis. �034GESTIONINTEGRADA DE LOS RECURSOS I-llDRICOS Y

BOSQUES NATIVOS DE LA CUENCA DEL ARROYO FELICIANO,

ENTRE RIOS, ARGENTINA". Elaborada por EMILIA CORINA ROMERO

(2013). Este trabajo busca identi}401carlos nuevos desa}401osque se presentan a la

administracion de las aguas y bosques nativos en la Cuenca del Arroyo

Feliciano, Rep}401blicaArgentina, relacionados con la gestién integrada de sus

recursos hidricos y naturales y las caracteristicas de las soluciones que se

visualizan como mas adecuadas, considerando el sistema social, legal,

econémico e institucional vigente en la provincia de Entre Rios. La

investigacién llega entre otras alas siguientes conclusiones:

o A partir de los estudios realizados en el marco de la presente Tesis

Doctoral se alcanzo el objetivo previsto de generar una metodologia

para la Gestion lntegrada de los recursos hidricos y de bosques

nativos para la Cuenca del Arroyo Feliciano, provincia de Entre Rios,

Repliblica Argentina. Se caracterizo la Cuenca, clima, geologia y

geomorfologicamente, asi como los suelos y sus usos actuales. Se

implementé un Sistema de Infonnacién Geogra}401ca,con I39 capas
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teméticas elaboradas en la presente tesis y compiladas de trabajos de

elaboraciones previas, que sirvié como plataforma de sustento y

tratamiento de la inforrnacién. Se detenniné una gran variabilidad

temporal de los caudales diarios, con coeficientes de dispersion y

rango elevados. Ocurre de}401cithidrico del orden de 5 a 25%, en los

meses de septiembre a febrero, lo que lleva a la necesidad de realizar

n'ego complementario para evitar obtener bajos rendimientos por

stress hidrico; y excesos en los meses de octubre, noviembre y enero.

Se dispone de una metodologia de regionalizacion basada en la

aplicacién del método del indice de creciente para detenninar

maximos diarios en zonas sin disponibilidad de datos. Se

detenninaron patrones de distribucion temporal de las tormentas

intensasr Se detennino que las super}401ciesa irrigar del cultivo de

arroz es funcién del volumen }401tilde los embalses al inicio del

periodo de n'ego. El 692% del recurso super}401ciales apto para riego,

el 92,3% es apto como agua de abrevado animal. Respecto al recurso

subterraneo solo el 7,8% es apto para n'ego pues presenta problemas

de calidad en cuanto a la Emilia Corina Romero 462 Emilia Corina,

Romero 463 salinidad y contenido de sodio, y el 72% es apto para

abrevado animal. E1 75% del recurso subterraneo es

}401sicoquimicamenteapto para consumo humano.

0 E1 método DRASTIC, permite una mejor estimacion del riesgo de

7 vulnerabilidad de los acuiferos, con respecto a otras metodologias

como el Método GOD.
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0 Las areas de mayor vulnerabilidad se limitan a las cercanias de los

cauces menores y el curso principal del Arroyo Feliciano.

0 Los suelos de la cuenca presentan marcadas limitaciones para el uso

agricola.

0 El cultivo de arroz modifica la calidad del agua subterrénea y dc los

cursos superficiales incrementando la salinidad, conductividad

eléctrica, solidos totales disueltos, fosforo soluble y nitratos.

o Existe un bajo a moderado potencial de erosion hidrica. En el 92% de

la cuenca las perdidas de suelo son menores a 0,5 t/ha/a}401o.El valor

medio de pérdida a nivel cuenca es de 0,56 t/ha/a}401o,lo que senala un

muy bajo impacto sobre el sistema natural.

0 El cambio del uso de la tierra ha generado perdidas de suelo

localmente importantes.

o El agua virtual exponada es 1,94 x I09 m3 /ano, lo que signi}401caun

40% superior al promedio provincial, indicando el alto impacto sobre

los sistemas naturales que producen las actividades productivas.

. Tesis: METODOLOGlA PARA LA GESTION Y PLANIFICACION DE UN

SISTEMA DE AGUA POTABLE CON SUMINISTRO INTERMITENTE:

APLICACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (HONDURAS).

Presentado por Mario Tavera, para optar el grado de Doctor en la Universidad

Politécnica de Valencia (2013). Cuyo objetivo general fue: Elaborar una

metodologia integrada que permita la correcta gestién de un sistema de agua

I potable con caracteristicas dc intennitencia (no continuo). Llegando a las

siguientes conclusionesr
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0 Se deduce que el diagnéstico conlleva un esfuerzo enorme en

ténninos de recursos humanos especializados, equipos de medicion

especi}401cosy tecnologia adecuada, Estos aspectos son justi}401cadospor

la importante trascendencia que tiene el diagnéstico en los pasos

siguientes de la metodologia propuesta. Sin conocimientos adecuados

del estado inicia] no seremos capaces de proponer medidas de

mitigacion del dé}401citrealista y e}401caz.Con respecto al estudio

demanda �024oferta ya se han mencionado las di}401cultadesde conseguir

datos }401ablesy de calidad en un entomo de un pais en vias dc

desarrollo. Sin embargo, este aspecto se puede solventar con la ayuda

de la estadistica y de técnicas de tratamientos de datos en donde se

pueden considcrar estudios de diferentes fuentes o mediante

comparacién con otros casos parecidos.

0 El Analisis Coste�024Beneficiorepresenta quizés el paso mas subjetivo

y sensible de toda la metodologia ya que la eleccién de los costes y

bene}401ciosy su relativa cuanti}401caciénpueden tener complicaciones

adicionales. En la ACB presentada en el caso real de esta tesis

doctoral, se han considerado los aspectos mas importantes de la

ACB, cuanti}401cando,mediante un estudio especial en sectores pilotos,

aspectos inducidos por la intennitencia del servicio que pueden servir

como punto de partida para estudio futuros�030A este propésito se

evidencian las escasas referencias bibliogra}401casexistentes

M actualmente en el tema dc analisis de sistemas intermitentes.
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0 Tesis. LA INFLUENCIA DEL ACCESO AL AGUA EN EL BIENESTAR

PERCIBIDO Y LA DISPONIBILIDAD A PAGAR PARA LA MEJORA DEL

SERVICIO DE AGUAS: UNA APLICACION EN SUCRE, BOLIVIA. Tesis

Doctoral presentada por Luisa Edna Guidi Gutiérrez. Universidad de Granada

(20l2). Cuyo objetivo principal fue: Se desea conocer si los ciudadanos con peor

acceso a agua se ven afectados en su nivel de bienestar subjetivo. Es posible que

las personas estén acostumbradas a vivir con un servicio de aguas de}401citarioo,

simplemente, no le den demasiada imponancia al hecho. En ese caso, un mal

_ acceso a agua no tendria ningim impacto sobre el bienestar percibido por las

personas. Las conclusiones a las que llego el estudio fue: Existen posturas que

de}401endenque la variable bienestar subjetivo puede ser una variable clave para

aproximar la prosperidad de las naciones (Layard, 2005; Stiglitz el al., 2009). E5

importante hacer investigaciones que permitan conocer cuales son los

detenninantes del bienestar subjetivo. La identi}401cacionde estos factores puede

ayudar a tomar decisiones de politica. En la revision de la literatura se ha

comprobado que, salvo alguna excepcion, los estudios sobre bienestar subjetivo

no han prestado imponancia a la in}402uenciaque las condiciones de acceso a agua

tienen sobre el bienestar. El acceso al agua ha sido recientemente reconocido

como un derecho humano por Naciones Unidas. El agua es necesaria para la

vida, pero la importancia del acceso al agua trasciende de la mera funcién vital,

ya que también in}402uyeen el desarrollo y la dignidad de las personas y las

naciones. Es razonable preguntarse entonces si el acceso al agua tiene también

un efecto en el bienestar de las personas. Aunque parece previsible que peores

condiciones de acceso a agua estén asociados con niveles mas bajos dc bienestar,

también p0dn'a ocurrir que las personas no le dieran su}401cienteimportancia al
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hecho de tener un de}401citarioacceso al agua 0, simplemente, que hayan asumido

el de}401citarioacceso al agua como un elemento mas en sus vidas a través de la

adaptacion. La investigacion se ha hecho en la ciudad boliviana de Sucre con

informacion recogida mediante el pase de un cuestionario a 535 respondientes.

l-Iemos vinculado de forma econométrica variables de acceso a agua con una

variable tipo de satisfaccién con la vida, usualmente utilizada en los estudios de

bienestar subjetivo. Asi mismo, se ha propuesto el dominio de vida de acceso a

agua, que afecta positivamente al bienestar subjetivo y que se ve afectado, en

_ mayor medida que en el caso de satisfaccion con la vida, por las variables de

acceso a agua. En ambos casos, se ha controlado con otras variables

socioeconomicas, encontrando que incluyendo estas variables de control las

conclusiones de los modelos no cambian. A través de estas eslimaciones es

posible extraer conclusiones interesantes en cuanto a la in}402uenciadel acceso al

agua sobre el bienestar. En primer lugar, en los modelos en los que la variable

dependiente es la satisfaccién con la vida, al a}401adirlas variables de acceso a

agua a las variables de control normalmente utilizadas en estudios de felicidad,

el pseudo R cuadrado aumenta mas del doble. Esto invita a pensar sobre la

importancia de las variables de agua en la formacion del bienestar subjetivo. Asi

mismo, los pseudo R cuadrados de los modelos cuya variable dependiente es la

satisfaccion con el agua son mas del doble que el de los modelos de bienestar

estandar cuando se incluyen las variables dc acceso a agua. En segundo lugar,

sobre la signi}402catividadde las variables, se obtiene que las variables de gasto en

agua in}402uyenrelativamente poco en ambos tipos de modelos. En el caso de la

satisfaccion con el acceso al agua, el efecto es positivo en cuanto al gasto en el

servicio: a mayor gasto, mayor satisfaccion. Sin embargo, la variable de
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disposicién a pagar mas por el servicio es no signi}401cativa,pero si que es positiva

en el caso de la satisfaccién con la vida. La percepcién de los cortes y la calidad

tiene un efecto negative y positivo respectivamente en las dos medidas de

bienestar, y la percepcién de tener su}401cienteagua para las necesidades solo

afecta a la satisfaccién con el agua. Tener el grifo dentro de la casa, como

indicador de buenas infraestructuras, afecta positivamente en ambas medidas del

bienestar. Vivir en zona alta, si que puede afectar. Las zonas altas se caracterizan

por un peor acceso al agua. En zonas mas periféricas no llega la red p}401blica.

_ Ademés, alli donde llega la red la probabilidad de corte en el suministro es

mayor que en el resto de barrios. Esto es asi porque cl suministro depende de la

reserva de agua de los 8 tanques ubicados en la zona alta. En verano, cuando se

agotan las reservas, ya no es posible disponer de agua a través de la red pfrblica.

Es por ello que la variable geogra}401carecoja algunos aspectos que afectan al

bienestar con el acceso al agua que no hemos sido capaces dc recoger en las

otras variables. Con respecto a la in}402uenciaen la accién politica, el analisis

efectuado pone patente que, efectivamente, a los ciudadanos de Sucre les afecta

las de}401cienciasen el acceso al agua en su bienestar declarado. A la vista de los

resultados obtenidos, para mejorar la satisfaccién con el acceso al agua y en

general con el bienestar percibido, son retos del gestor del servicio propiciar que

la red ptiblica de agua llegue a todos los hogares, mejorar aspectos relacionados

4 con el sabor, el olor y la turbidez del agua y, }401nalmente,asegurar la continuidad

del suministro de agua. Para ello es necesario aumentar cl ritmo de inversion en

infraestructuras basicas del servicio. Esto pasa por hacer una gestién mas

e}401cientede los recursos disponibles pero, sobre todo, por captar mas recursos

}401nancierosque pennitan afrontar los gastos necesarios. Una via podria ser
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elevar cl importe de la factura del agua al usuario. Sin embargo, la con}402ictividad

existente entre ciudadanos y empresa, y recientes ejemplos en Cochabamba y El

Alto permiten pensar que la medida no tendria el efecto deseado. Las otras vias

serian que la adminislmcién p}401blicadiera prioridad en su politica de gastos a la

mejora del servicio de aguas y la obtencién de fondos procedentes del exterior,

ya sea de organizaciones intemacionales 0 de empresas privadas con intereses en

el sector. Precisamente, una linea dc investigacién futura deberla estar orientada

a analizar cuales son las condiciones que debieran darse para la obtencién de los

_ recursos necesarios para afrontar inversiones de mejora. En la agenda de

investigacién sobre la relacién entre acceso a agua y bienestar subjetivo quedan

0 pendiente diversos aspectos. Si bien en este trabajo se demuestra que el agua

in}402uyeen el bienestar en un area urbana, el estudio de otras realidades donde se

den otras limltaciones distintas a la realidad analizada pueda permitir una mejor

comprensién en el nexo agua felicidad. Ademés, el estudio de otros dominios de

vida, como el de salud, comunidad o medioambiental y su in}402uenciacon las

variables de acceso a agua, podria ser también de interés. Con respecto al efecto

de las caracteristicas culturales de las personas, seria interesante tener en cuenta

las diferencias culturales tanto individuales (Rojas, 2005, 2007), como propias

de cada sociedad (Oishi, 2010). Otra cuestién digna de investigacién seria como

la comparacién con otras personas a la hora de determinar el bienestar puede

' in}402uiren la relacién entre acceso a agua y bienestar. Si bien por [0 general en la

literatura del bienestar se ha tomado la variable ingresos como magnitud a

comparar con los otros (McBride, 2001; Clark et al., 2008), es posible que en

algunas sociedades donde existe desigualdad marcada en el acceso de agua, esta

se relacione con el bienestar. Por (xltimo, otro fenémeno poco estudiado a nivel
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emplrico es el de la adaptacién (algunas excepciones son Brickman et al., 1978;

Clark, 2012; Di Tella y McCulloch, 2010). A partir de la capacidad dc las

personas para adaptarse tanto a las buenas como a las malas situaciones, se

podria esperar que personas expuestas durante un largo periodo a un buen 0 un

mal acceso a agua tennincn adaptandose a la situacién sin que esto gencre un

impacto en el bienestarr

- Tesis. INTERNALIZACION DE LOS COSTES

AMBIENTALESGENERADOS POR EL USO DEL AGUA A TRAVES

_ DEINSTRUMENTOS FISCALESAPLICACION A LA COMUNIDAD

FORAL DE NAVARRA. Tesis Doctoral presentada por Concepcion Rey

A Mejias. Universidad Complutcnse de Madrid 2006. El objetivo principal que

persigue Ia investigacién es: analizar las posibilidades de la utilizacién de los

tributos como instrumento para incentivar un consumo y uso responsable del

agua desde el sector p}401blico,apoyandose en el uso de herramientas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, valoracién economica de los recursos naturales. Las Conclusiones a los que

arribaron fueron:

0 El objeto de la tesis ha sido presentar la utilizacién de los tributes para

fomentar un uso sostenible del agua, a partir dc una re}402exiéndel caracter

jurldico y de su interpretacién jurisprudencial, atendiendo también a la

doctrina cienti}401ca.Para alcanzar tal objetivo sea considerado necesario

' efectuar un tratamiento preliminar que justi}401quecuales son las bases

facticas que reclaman un Iratamiento juridico dc esta materia y muestre la

necesidad dc utilizar las }401gurastributarias para intervenir en la }401jaciondc

precios del agua de manera tal que se incentive un uso racional del recurso

natural. A esta labor se ha consagrado la primera parte de la investigacion
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donde tras exponer la teoria de las extemalidades e instrumentos

econémicos utilizados en la politica sobre las aguas se analizan los

elementos que conforman el precio del agua en Espa}401a,a través de tributos

y tarifas relacionadas con el ciclo completo del agua, analizando éstos desde

su vertiente intemacional, comunitaria e interna. A partir de tales

A constataciones se ha veri}401cadocual es el grado de intemalizacién de los

costes ambientales relacionados con el agua en la Comunidad Fora] de

Navana y se analiza la posibilidad de introducir tributos ambientales

_ endicho tem'torio a través de unas encuestas realizadas a la poblacién sobre

el hipotético supuesto de establecer un gravamen para fmanciar las labores

�030 de conservacién del medio acuatico en la factura del agua de los hogares. A

tales }401nalidadesse ha dedicado la segunda parte del presente trabajo, donde

se pone de relieve cémo el valor que tienen los ecosistemas acuaticos y de

ribera para la poblacién navarra re}402ejala importancia que le asignan, es

_ claro que comprenden el vinculo existente entre los recursos y la

satisfaccién de sus necesidades. Asimismo, se han descrito los principales

I elementos que deben considcrarsc al abordar la valoracién dc bienes y

servicios relacionados con el ciclo completo del agua desde una perspectiva

econémica, y que permitan traducir a un lenguaje de mercado cual es el

valor de las extemalidades para que éstas puedan llegar a formar parte de los

�031 criterios de decisién de los agentes econémicos, y sus efectos se

. internalicen.

o El agua es un elemento natural imprescindible para la vida humana, que se

considera estratégico para el desarrollo econémico de una regién. La gestién

de la calidad y cantidad de agua es esencia! para llevar a cabo una
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proteccién y mejora efectiva del medio acueitlco, en ténninos tales que no se

comprometan los recursos }401lturospara las generaciones venideras. El valor

del agua es distinto en distintos momentos del tiempo, y depende de las

caracteristicas particulares de cada territorio, por ello se examinan las

dimensiones espacial y temporal que deben ser consideradas en el proceso

dc valoracion del recurso natural, motivo por el cual se plantea la utilizacion

de los sistemas de informacion geogra}401caen su estudio.

0 Los usos del agua gozan de la ca.racten'stica de los bienes p}401blicosy ello,

unido a su condicion dc esencia] para la vida humana, conlleva que la actual

politica de precios no incorpore todos los costes asociados al recurso, por lo

que las conductas de los individuos no cuentan con infonnacién completa

sobre el valor real del mismo, y convierten al agua en un recurso limitado.

Las extemalidades asociadas a los usos del agua suponen un problema en

términos de escasez, deterioro de la calidad de las aguas y riesgo de

perderlos ecosistemas acuaticos y de ribera que conlleva situaciones

insostenibles en un futuro inmediato, lo que sugiere una intervencion

inmediata. Las teorias economicas muestran que el comportamiento de los

individuos puede din'girse a través de se}401alesque éstos puedan percibir, y el

sistema de precios se con}401guracomo un mecanismo e}401cazpara lograr

dichos objetivos. Se persigue incorporar los costes de los servicios asi como

los costes ambientales y sociales relacionados con los usos del agua de

manera tal que el precio del agua provea la maxima informacion posible

para la toma de decisiones. La intemalizacion de los costes del recurso va

unida a una politica que incorpore elementos de equidad en la }401jaciénde los

mismos, de forma que se garantice siempre un acceso a dicho recurso en
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cantidades su}401cientespara la supervivencia de los individuos. El principal

problema al que se enfrenta la recuperacién de los costes asociados a los

usos del agua es el desconocimiento y di}401cultadde cuanti}401caciénde los

mismos debido a la falta de infonnacién sobre el valor de los recursos

naturales y del medio ambiente. Aunque paulatinamente van

�030 estableciéndose metodologias de valoracién de los recursos naturales por

pane de la economia ambiental para aplicaciones concretas, como es en el

caso del analisis coste bene}401cio,es necesario que la Administracién las

_ tenga en cuenta en el dise}401ode sus politicas, conociendo las limitaciones de

los estudios pero observando, al mismo tiempo, su gran potencial. Cada vez

- es mas frecuente utilizar métodos que permiten realiza! aproximaciones

minimas al valor de los recursos ambientales. Y, esto, unido a la utilizacién

de la transferencia de bene}401ciospermite complementar dichos analisis en

tanto que va a habilitar tanto la exploracién dc nuevos modelos como la

_ explotacién de otros ya existentes, pues a pesar de la inexistencia de mucha

infomacién, ésta se presenta de manera robusta cuando se analiza en un

marco comparative con lo que ocurre en otros paises, y con ello se logra

a}401anzardichas metodologias e incluso extrapolarlos datos para evitar que

estos métodos resulten tan costosos en la practica. Esto podria ayudar

también en el dise}401ode las tarifas que tomarian patrones comunes para cada

' caso y se obtendria una justi}401caciéncoherente en tratos diferenciados.

. o Desde una perspectiva internacional, la problematica constatada no ha

escapado a la linea de globalizacién en tomo a los problemas ambientales

. desarrollada a nivel planetario. En tal contexto, la preocupacién por los

recursos hidricos constituye, en el momento actual, una exigencia
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fundamental. La intervencién del Sector Pxiblico se ve legitimada para la

proteccion del Medio Ambiente y, en concreto, sobre las Aguas debido a la

existencia de fallos en los mecanismos dc mercado para la asignacion

optima de los recursos ambientales. Ello persigue hacer funcionar al

mercado como lo hubiera hecho éste encaso de no haberse producido dichas

. extemalidades. Las propuestas de imervencion se ven materializadas a

través de la utilizacion de diversos instrumentos politicos, que se utilizaran

dc manera conjunta para lograr resultados mas efectivos, éstos instrumentos

_ son: en primer lugar, la provision de informacién sobre las aguas a los

ciudadanos, en tanto crea una conciencia ambiental y permite persuadir a los

- individuos sobre un comportamiento adecuado en su relacién con el agua;

en segundo ténnino, los instrumentos regulatorios, que hacen referencia a

los mecanismos con los que cuentan las Administraciones para ejercer su

potestad de policia, vigilancia e inspeccion, y reducen el conjunto de

_ opciones que poseen los individuos a la hora de usar 0 utilizar este recurso

natural; en tercer ténnino, los instrumentos economicos, utilizados para

- reducir los da}401osproducidos a las aguas, entre éstos se distinguen

instrumentos basados en la actuacién via precios(tributos y ayudas), los

sistemas basados en la creacion de mercados (mercados del agua y seguros

ambientales) y, por }401ltimo,acuerdos voluntarios; }401nalmentese encuentra lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

�030 posibilidad de intervencién directa de la Administracién, que debe darse

, para proteger valores superiores, evitando que se pague un precio, como

fonna de atentar contra ellos.

0 La Union Europca ve plasmada la utilizacién de todos los instrumentos para

la proteccién de las aguas a través de su politica comunitaria. La Directiva
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2000/60/CE, establece un marco comunitario de actuacién en el ambito de

la politica de aguas, que sintetiza las lineas generales de la estrategia

hidrolégica comunitaria, asumiendo que la intewencién en la politica dc

precios va a constituir un incentivo para lograr un uso e}401cientede agua. Se

prevé el establecimiento de programas dc medidas donde los Estados

. miembros pueden incluir la utilizacién de instrumentos econémicos y

}401scales.Habré que esperar a 2010 para ver si los paises miembros son

capaces de cumplir con dichos objetivos; en caso de no haberse alcanzado

_ éstos cabria la posibilidad de intervencién por parte de las instituciones

comunitarias para establecer un marco comfm de actuacién en la politica dc

- tarifacién del agua. Se podria hablar entonces de la necesidad de llevar a

cabo un proceso de armonizacibn para evitar que la disparidad dc sistemas

tributarios en los Estados miembros fuera de tal dimensiéu que provocara

distorsiones a la competencia y las fronteras }401scales.Ahora bien, dicho

_ proceso de armonizacién podria igualmente verse limitado por la aplicacién

del principio general de derecho comunitario de subsidiariedad que ha de

. respetar la identidad de los Estados en su sentido mas amplio. Esto ha hecho

necesario llevar a cabo un analisis de las similitudes y diferencias que

existen entre los distintos paises para observar la posible aplicacién del

principio de subsidjariedad en un hipotético proceso dc armonizacién }401scal.

�030 Salvando cuestiones terminolégicas que di}401cultanla labor interpretativa a la

. hora de llevar a cabo una comparacién entre los gravaimenes existentes en

los distintos paises europeos, en el an-élisis llevado a cabo se han

identi}401cadocuatro grandes grupos de gravémenes que obedecen a

estrategias impositivas diversas, éstos se clasi}401cande acuerdo a distintas
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funciones que desempe}401ande recuperacion de costes, }401nalidadde

incentivos, o }401nalidadrecaudatoria; ademas, dichas funciones no son

excluyentes entre si, esto es, pueden darse una o varias de ellas al mismo

tiempo. Se ha observado como en caso establecer un marco comun para la

tributacion de las aguas, éste deberia referirse no solo a la estructura de

I dichos tributos sino también a los tipos impositivos. Ello prevendria

distorsiones en el mercado interior, garantizaria que el precio del agua

re}402ejaralos costes extemos en ténninos ambientalcs y ayudaria a la Union

_ Europea a cumplir sus compromisos ambientales. Ahora bien, la situacion

es tan compleja, que no es facil a}401nnarcomo la arrnonizacién }401scalen

' materia de aguas estaria plenamente justi}401cadarSi bien es cierto que

actualmente los gobiemos muestran una actitud activa en la introduccion de

nuevos gravamenes ambientales, 0 bien de elementos ambientales en

tributos ya existentes, atraidos por la combinacién produccion de incentives

_ sobre conductas ambientalmente e}401cientesjunto con la creacion de nuevas

fuentes de ingresos que permiten }401nanciarIa actividad ptiblica.

0 Ta] y como ocurre en otros paises de la Union Europea, en Espa}401ala

politica dc }401jaciéndel precio del agua cuenta con ciertas peculiaridades. La

intervencién de la Administracién para la proteccion de las aguas se

enmarca en el art. 45 CE, que con}401gurala proteccion ambiental como

' funcién pfrblica, y establece la defensa y restauracion del medioambiente

_ como titulo de intervencion de los poderes pirblicos en la actividad y

derechos de los particulares. La Administracion esta obligada por

imperativo constitucional a adoptar una posicién activa y a intervenir para

proteger el medio acuatico frente a los impactos ncgativos derivados de los
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usos del agua. La politica hidrologica esta unida a la utilizacién de

instrumenlos }401scalessobre los bienes y actividades relacionados con el

ciclo completo del agua, debido fundamentalmente a razones historicas,

donde la actividad de la Administracién se encuentra Ii gada practicamente a

todos los procesos que rodean el ciclo completo del agua. Estos

- instrumentos se concretan en distintas }401gurastributarias (tasas,

contribuciones especiales e impuestos) cuyo }401nprimordial es el

sostenimiento de los gastos generados por la actividad de la Adrninistracién,

_ aunque ademés pueden servir como herramienta de la politica econémica

general. Sobre los mismos existe una amplia diversidad de organismos e

' instiruciones implicados, lo que hace necesario contemplar también la

con}402uenciade una pluralidad dc ordenamientos juridicos (estatal,

autonomico y local). La regulacion de los tributes sobre las aguas va a ir

acompa}402adaen todo momenta de una doble competencia, en primer lugar

_ en materia de aguas y, en segundo término, una potestad tributaria. Asi

mismo es imprescindible observarla politica de precios en un entomo de

. objetivos mirltiples donde junto a criterios dc e}401cienciaeconomica han de

considerarse también otros elementos como puede ser la equidad. El dise}401o

de precios en el sector pvllblico se convierte en una cuestion de gran

relevancia, desde el momento en el que se persigue la consecucién de varios

' objetivos a la vez. Y, en este sentido, pese a que el }401nilltimo de

. recaudacion y recuperacién integra de costes tiene cieno peso en el dise}401o

de taxifas, no ha de ser el unico criterio considerado, en tanto se buscan mas

objetivos. Desde el momento en el que los que toman las decisiones

pretenden que los precios constituyan instrumentos que sirvan para alcanzar
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un uso racional del agua es preciso que aborden con detenimiento el dise}401o

de la estructura de los precios del agua. La e}401cienciapuede considerarse

como el objetivo principal que guia la primera etapa del proceso de }401jacién

de precios, con el establecimiento de un precio medio del agua, en la que se

persigue Lm equilibrio }401nanciero.Ahora bien, cl repano equitativo de los

. costes del recurso es el objetivo que debe guiar la segunda etapa del proceso

de }401jaciéndc precios, en ésta se detenninaré Ia estructura de dichos precios.

Y ello conlleva un delicado equilibrio entre e}401cienciaeconémica y repano

_ equitativo de los costes, lo que asimismo supondré altas dosis dc

responsabilidad y subjetividad.

�030zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo La Constitucién Espafiola atribuye al Estado competencias sobre legislacién

bésica en materia dc Medio Ambiente. Se observa un criterio territorial de

distribucién de competencias especi}401cassobre cuencas intcrcomunicarias; y

subsidiario, sobre las intracomunitarias no transferidas. El Texto Refundido

_ de la Ley de Aguas es el texto bésico regulador del dominio p}401blico

hidréulico, en él se establece como el ejercicio de las funciones del Estado

I en materia dc aguas debe respetar el principio dc unidad de gestién,

tratamiento integral, economia del agua, desconcentracién,

descentralizacién, coordinacién, e}401caciay participacién de los usuarios. La

plani}401caciéndel agua Se descentraliza en los Organismos de Cuenca y,

' aunque la potestad normativa la sigue asumiendo el Estado, éstos

. gestionarén y recaudarén sus tributos en nombre del Estado, y serén los

destinataxios de los fondos recaudados. La Ley dc Aguas establece las bases

de la politica tributaria, asimismo }401jaIos cénones estatales en que se

concreta la }401scalidadde las aguas. Bajo la naturaleza juridica de las tasas se
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encuemran diversos cénones estatales por la utilizacion del dominio p}401blico

hidréulico y otros cénones relacionados con los vertidos. Por otro lado, cl

canon de regulacion y la tarifa de utilizacion del agua tienen la naturaleza do

_ las contribuciones especiales. Actualmente, el IVA se con}401guracomo el

imico impuesto estatal que recae sobre las aguas.

- 0 Las Comunidades Autonomas gozan de competencias especi}401cassobre las

aguas super}401cialesy subterréneas y, asimismo, dc potestad tributaria, ya

que pueden establecer y exigir sus propios tributos, de acuerdo con la

_ constitucion y las leyes. Esta facultad encuentra sus limites en la LOFCA;

su an. 6.2 detennina que sus tributos no pueden regular hecllos imponibles

I ya gravados por el Estado; su an. 6.3 establece que, en caso de establecer y

gestionar tributos sobre materia reservada a las Corporaciones Locales

deberén establecer medidas de coordinacion y compensacion dc modo que

no vean reducidos recursos ni perspectivas de futuro. En materia de aguas,

_ se ha observado como muchas Comunidades Autonomas han asumido, por

cuestiones de e}401cienciaen la gestion, competencias en principio atribuidas a

las entidades locales, tal es el caso de la depuracion de aguas residuales

donde, para la }401nanciacionde dichas actividades, se han creado las }401guras

tributarias correspondientes. Se encuemran algunos ejemplos de tasas

autonomicas que recaen sobre el consumo de agua (canon de aduccién de

�030 Castilla la Mancha y la tarifa por el servicio de abastecimiento de agua de la

. Comunidad de Madrid), sobre el consumo por razén de los vertidos (tarifa

por depuracion de aguas residuales de la Comunidad de Madrid), y sobre

venidos a las aguas (canon de depuracién de Castilla la Mancha, canon

canario de vertidos y antiguo canon andaluz dc vertidos 21 mar); asimismo,
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se encuentran diversas tasas sobre otros usos no consuntivos de agua

(licencias y permisos dc pesca, navegacion, etc). También han utilizado la

}401gurade las contribuciones especiales para crear tributos relacionados con

las aguas, como es el caso de la conlribucion economica para la promocion

y ejecucion de riegos en Catalu}401a.Por nltimo, cl tn'bulo propio mas

. comimmente utilizado ha sido el de los impuestos, éstos pueden gravar el

consumo de agua (antiguo canon dc infraestructura hidraulica catalén y

canon de saneamiento balear); gravar cl consumo por razon de los venidos

_ (canon de saneamiento navarro, antiguo canon de saneamiento catalan e

incremento de la tarifa y nuevo canon del agua, los canones dc saneamiento

�030 valenciano, gallego, asturiano, aragonés, riojano, murciano y cantabro);

gravar directamente los vertidos (canon murciano sobre vertidos al mar, e

impuesto andaluz sobre vertidos a las aguas litorales), e incluso

indirectamente usos no consuntivos del agua (impucsto sobre la nieve

_ aragonés).

o Las Corporaciones Locales, al igual que los otros niveles administratjvos

. (autonomico y estatal) gozan de una doble competencia sobre el agla,

establecida en la Ley Reguladora dc Bases de Régimen Local y reconocida

en la Ley General de Sanidad y el Texto Refundido dc la Ley de Aguas; y

una competencia tributaria, tal como se desprende del texto constituciona] y

' de Ley General Tributaria En concreto, gozan de competencias especi}401cas

. sobre los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento de

aguas residuales, ésta tiltima companida muchas veces con las

Comunidades Autonomas, lo que pennite contemplar de manera mas

efectiva las diferencias regionales y locales. Los tributos locales sobre las
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aguas se concretan en tasas por el servicio de abastecimiento de agua, por el

servicio de alcamarillado y de depuracién de aguas residuales; en segundo

término, podran exigirse contribuciones especiales debidas a la realizacién

_ de obras hidraulicas }401nanciadaspor las Corporaciones Locales; en tercer

lugar podran establecer rccargos sobre tributos autonémicos y; por }401ltimo,

' cabe la posibilidad de establecer exenciones y boni}401caciones.La ley

pennite que, para facilitar la gestién de los servicios p}401blicoslocales,

puedan agruparse Varios municipios a través de mancomunidades,

_ consorcios u otras entidades, o bien que se encargue dicha gestién a una

empresa concesionaria. Las diferencias en los sistemas de tarificacién se

- caractexizan por su dispersién, y muchas veces obedecen a circunstancias

locales, pero otras parecen obedecer mas a criterios arbitrarios, (micamente

para simpli}402carla gestién y cuanti}401cacibnde los gravamenes. Ahora bien,

dicha situacién no deberia suponer una merma en la proteccién de los

_ derechos de los usuarios }401nales,por lo que los instrumentos utilizados para

}401nanciardichos servicios deberian tener la misma consideracién de las tasas

respecto a su establecimiento y regulacién. Estos deberian ser coordinados y

buscar soluciones iguales para cada caso particular, pues en caso contrario

se estarian mermando garantias constitucionales.

o A la vista de lo expuesto, el estudio de la distribucién de competencias en

' materia de aguas ha puesto dc relieve, por una parte, la pluralidad

. Administraciones involucradas, asi como la existencia de numerosos

entrecmzamientos competenciales y la constatacién de insu}401cienciade

algunas Administraciones para cnfrentarse a las funciones que tienen

encomendadas. La concurrencia de estos requerimientos exige la
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axticulacién de mecanismos de cooperacién y coordinacion entre distintos

niveles administrativos que certifiquen una actuacion integrada y razonable

de todos los poderes p}401blicos,en aras de una adecuada proteccion de los

_ recursos hidricos. Entre ellos, las fénnulas procedimentales de intervencién

y la plani}401caciénhidrolégica pueden jugar un papel fundamental.

- o Tras ese analisis del marco teorico sobre la problemética institucional que

rodea al precio del agua, el paso siguiente ha sido describir cual es la

situacién en la Comunidad Foral de Navarra respecto a todos los elementos

_ que confonnan cl precio del agua, siguiendo la metodologia del valor de

}402ujo,esto es, contemplando cada uno de los elementos que se encuentran

I imegrados en el ciclo completo del agua. A efectos practicos, se ha

considerado que valoracién y disefio de precios llevan a resultados distintos,

por ello se distinguen dos aproximaciones: la primera a través técnicas que

penniten estimar el precio del recurso, y que sirven a quienes toman

_ decisiones sobre politica dc precios, en tanto valor minimo del mismo, en la

ayuda de la toma de decisiones; la segunda a través del conocimiento del

. valor integral del bien, lo que resulta ser importante en tanto proporciona

mayor informacion no solo cuantitativa, sino también cualitativa para la

ayuda en la bfxsqueda de soluciones al problema de la extemalidades. Una

vez conocido el valor de todos los elementos que componen el ciclo

' complete del agua, analizando cada una de sus dimensiones y delimitando el

. émbito espacial y temporal objeto de estudio, se proporciona una valiosa

herramienta a quienes toman las decisiones en el émbito de la politica de

precios del agua. A panir de aqui, habria que decidir entonces como actuar

sobre las conductas de los individuos para que éstas se dirijan hacia un use

32

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



racional del recurso natural, esto es, garantizando que se tienen en cuenta

todos los efectos que pueden producir con su componamiento.

0 En la estimacion del precio del agua, la primera de las fases analizadas se

_ re}401erea la ocupacién, utilizacién y aprovechamiento del agua, ya sea para

usos consuntivos (captacion de aguas para usos urbanos, agrarios e

I industriales) como no consuntivos del recurso natural (produccion dc

energia, mineria, acuicultura). El dise}401ogravémenes por este concepto

responde fundamentalmente a una }401nalidadrecaudatoria 0 de incentivo, se

_ aplica una tasa estatal sobre el bene}401cioparticular derivado de| uso del

agua, en la Comunidad Foral de Navarra dicho canon se devenga a favor de

- la Confederacién Hidrogra}401cadel Ebro y del None. Asi, a través del

establecimiento del canon por la ocupacién, utilizacién y aprovechamiento

del agua se mani}401estael valor economico que el agua tiene para la

sociedad, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones

_ futuras. Y se promueve igualmente una mejor asignacién y un uso mas

e}401cientede los recursos hidricos, en tanto se intemaliza el valor de los

bene}401ciosque produce la naturaleza en las decisiones de los particulares.

Sin embargo, aunque la teon'a parece respondera crite}401osambientales e

incentivadores, se observa que las cuotas exigidas son tan bajas que apenas

suponen incentivos para lograr una orientacion de las conductas. Deberian

' incluirse en su cuanti}401caciénlos gastos de actuacién directa por pane de la

. Administracién preventivos, defensivos 0 de restauracion del medio natural,

asi como la pérdida de valor ambiental y recreativo del agua que se ocasiona

con motivo de dichos usos del agua; que actualmente suponen un perjuicio

para toda la comunidad y son sufragados a través de actuaciones directas
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por parte de la Administracién, o simplemente son asumidos como pérdidas

sociales y ambientales. La recaudacion obtenida es escasa y, en la préctica,

este tributo no siempre es exigido a todos los sujetos pasivos, los mayores

problemas se encuentran cuando éste resulta ser la propia Administracion,

tal es el caso de la captacion de aguas para suministro de agua potable a

�030 ' poblaciones, cuando dicho servicio sea prestado directamente por los

municipios, debe entenderse que es necesario e1 otorgamiento de la

concesion para la captacion de las aguas, con el pago del respectivo canon

_ por el aprovechamiento del dominio publico hidraulico dc titularidad estatal.

o En la siguiente fase del ciclo del agua relativa a la dotacién de

. infraestructuras para el almacenamiento y transporte del agua, cuando se

trata de obras }401nanciadastotal 0 parcialmente con cargo a1 Estado, se debe

satisfacer una contribucion especial, que se destina a }401nanciartanto la obra

p}401blicacomo los gastos de funcionamiento, conservacién y adxninistracion

_ de la misma. La teoria en la detcnninacion de su cuantia muestra un intento

dc aproximar la tarifa al coste real de las actividades realizadas por parte de

- la Administracion. La justi}401cacionde dichos gravémenes no parece

responder a un criten'o puramente ambiental, ahora bien, en la medida en

que informan al usuario }401na]sobre cuales son los costes relacionados con el

servicio de abastecimiento de aguas en su faceta }401nancieray economica,

' pueden encontrarse }401nesincentivadores, lo que pennite lograx un objetivo

_ de consumo responsable y mas e}401cientedel agua. En Navarra las obras

generales de regulacion del sistema de infraestructuras hidréulicas mas

importantes, en lo que respecta a su cuantia, que se encuentra actualmente

en ejecucion estén comprendidas por el Embalse de Itoiz, el Canal de
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Navarra y su Zona regable. La construccion de la presa de ltoiz esta

fmanciada totalmente por el Estado (exceptuando las expropiaciones y

nuevas carreteras). La construccién del Canal es }401nanciadaen un 50 por

. 100 por los usuarios y, el otro 50 por 100, por el Estado y el Gobiemo de

Navarra, en una proporcién de 60 y 40 por 100, respectivamente. Respecto a

�030 . la zona regable, ésta seré }401nanciadaen un 30 por 100 por los usuarios y un

i 70 por 100 por el Gobiemo de Navarra. Se muestra como, en la préctica,

dichas exacciones no son repercutidas en su totalidad sobre los usuarios

_ }401nales,y una buena parte de las mismas es }401nanciadapor los presupuestos

generales de la Administracién.

- 0 También existen gravémenes sobre el agua suministrada a través de la red

de abastecimiento con una }401nalidaddc recuperacion de costes. En términos

generales, se cobra una cuota }401japor la disponibilidad y mantenimiento del

servicio de abastecimiento de agua potable, y ésta varia en funcion del

_ diametro del contador; en segundo lugar, se cobra una cuota variable por su

utilizacién, que depende del volumen consumido y, en determinadas

. ocasiones, se establece también una discriminacion segim el tipo de usuan'o

(doméstico, industrial, para la construccion, administracion, usos sociales,

etc.). Es habitual la aplicacion de consumos minimos (unas veces exentos,

otras veces se les aplica una cuota }401ja,o incluso una cuota minima

' variable), y éstos no parecen responder a una casuistica comim. El periodo

. impositivo tampoco es homogéneo, éste puede llegar a ser desde mensual,

trimestral, semestral o incluso, en algunos casos, anual. Existen, asimismo,

' dos ejemplos donde se han establecido tarifas }402uctuantesen el tiempo, es el

caso de Brice y Echarri. En alguna ocasion se establece una penalizacion
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sobre el consumo cuando se producen fugas, esto ocurre en Ancin, y en la

Mancomunidad de Aguas de Montejurra. Si la fuga es inferior a un minimo,

se atribuye dicho desequilibrio a fallos de la entidad distribuidora, pero si la

fuga es superior a ese minimo se tarifarén los metros cirbicos fugados por

encima del mismo, teniendo que soportar los costes el usuario }401nal.En

conjunto, dichas tarifas no estén uni}401cadascon relacion a los servicios de

abastecimiento, la heterogeneidad de las mismas muestra un obstéculo para

lograr un equilibrio }401nancierorespecto a la recuperacién de los costes de los

servicios, ya que se observa que no siempre existe una correspondencia

directa entre dichos costes y el disefio de las tarifas. El dise}401ode las mismas

no parece responder a criterios de e}401cienciaeconomica sino mas bien a

crite}401osarbitrarios y de naturaleza politica

0 Los servicios pirblicos relacionados con las aguas estan sujetos al IVA, con

independencia de la naturaleza, p}401blicao privada, del ente que preste cl

servicio, del régimen como se preste cl servicio, de derecho pirblico 0

privado, y de la naturaleza, uibutaria o no, de la contraprestacién que se

exija. En la actualidad, se aplica un tipo reducido del 7 por100 alas entregas

de agua aptas para la alimentacion humana 0 animal 0 para riego, y a los

servicios de tratamiento de aguas residuales, lo que muestra la utilizacién de

dicho tributo para }401nesde politica econémica. Podria considerarse la

aplicacién de un tipo mayor, por ejemplo el tipo general del 16 por 100,

para consurnos excesivos o superiores a un minimo de consumo considerado

imprescindible para la supervivencia.

o La siguiente fase analizada en el ciclo completo del agua hace rcferencia a

la recoleccién de las aguas, a través de la red de alcantarillado. En la
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Comunjdad Fora] de Navarra, este concepto se entiende integrado en el

canon de saneamiento, y se gestiona de fonna conjunta con la tarifa por el

servicio de abastecimiento de agua por las entidades suministradoras.

Penniten mantener una gestion homogénea, y muestran un alto grado de

coordinacion con las entidades locales en tanto éstas sirven dc enlace entre

los obligados tributarios y Nilsa. Algunos municipios y mancomunidades

a}401adenal canon de saneamiento fijado por la Comunidad Autonoma una

cuota }401japor la disponibilidad y mantenimiento de las redes locales de

saneamiento y alcantarillado. Sin embargo, aunque puede parecer una

politica adecuada el establecimiento del pago del servicio de saneamiento,

junto con el de abastccimiento de agua; en general, esto conduce a

situaciones de derroche y dcsprecio del bien que se acaba malgastando. El

fundamento para tomar esta decision puede estar en la di}401cultadde la

implantacion dc un sistema de cobro en peque}401aspoblaciones, sin embargo

se considera preferible asumir el reto }401nanciero,técnico y administrative a

prolongar una situacién de desigualdad.

0 El servicio de depuracién de aguas residuales en Navarra se materializa a

través de la realizacion de las obras precisas para saneamiento dc venidos y

explotacion de los servicio por la empresa piiblica Nilsa. La cuantia de las

tarifas aplicables por este servicio se fija anualmente en la Ley Foral dc

Presupuestos Generales de Navarra a través del canon dc saneamiento, se

trata de un impuesto sobre el consumo de agua. En el Plan Director de

Saneamiento de los Rios de Navarra se establece en su régimen economico-

}401nancieroque el canon de saneamiento debe cubrir la explotacion de

plantas, parte de las obras de infraestrucrura Sanitaria, la amortizacion e
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intereses de los créditos contraidos por las entidades locales que tenian

como }401nalidadejecutar obras de saneamiento, el fondo de reparaciones, la

ayuda a entidades privadas y los gastos de estructura de la empresa de

�030 gestién Nilsa. El disefio del lributo prctende gravar los vertidos al agua pero

para ello grava su consumo en tanto represcnta capacidad de contaminar.

I Aunque en principio esta de}401nicionsi parece ajustarse al principio quien

contamina paga para los venidos domésticos; sin embargo, no parece

justi}401cadaen los venidos industriales, donde se proponen indices

_ correctores en funcién de las caracteristicas de la industria para detemiinar

su potencial carga contaminants; que sin embargo, no consideran el esfuerzo

. del contribuyente por reducir cl da}401oambiental producido 0 el riesgo que

genera, por lo cual las medidas que la industria pueda tomar para reducir su

riesgo, distintas de| cese de su actividad, no van a tener una incidencia en la

cuantia del gravamen, y no se encuentra }401nalidaddc incentivo en el dise}401o

_ del tributo, ya que la reduccion en el consumo de agia no signi}401ca

necesariainente que se reduzca su potencial contaminacion, la concentracion

_. de contaminames podria ser incluso mayor y mas perjudicial para el medio

receptor y sin embargo el causante pagar menos por este tributo, lo que

conllevaria obtener resultados contrarios a los que pretende la norma.

Aunque dichos criterios se utilicen Ilmicamente para simpli}401carla gestién

del tributo, pueden llegar a mostrar que la }401nalidaddel mismo sea

. meramente recaudatoria. Una ventaja del establecimiento de un canon

regional, es la de una implantacién mas rapida y de forma homogénea. Al

ser estos gravamenes uniformes para todo el tern'Iorio navarro penniten una

mejor gestion.
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o A través de reutilizacion de aguas residuales depuradas se evita devolver al

medio acuético vertidos que supondrian un deterioro de la calidad de las

aguas. La reutilizacion es muy peque}401aaunque con una tendencia creciente

�030 progresiva. Respecto a dicha actividad aguas, se observa una falta de

normativa al respecto, lo que sugiere la necesidad dc regular estandares y

- controles para tal actividad, para garantizar una calidad del recurso que es

de nuevo introducido en el mercado con unas condiciones distintas de aquel

que es captado directamente del medio natural.

_ 0 La Ilrltima fase del analisis del ciclo completo del agua se corresponde con la

actividad de vertidos sobre las aguas, lo que implica un aprovechamiento

. especial del dominio pliblico hidréulico, sujeto a autorizacion

administrativa. Sobre esta actividad el Estado ha determinado una exaccion

especi}401ca,el canon de control de vertidos, cuyo importe se destina al

estudio, control, proteccién y mejora del medio receptor. Aunque el

_ planteamiento del canon hace referencia a la actividad administrativa dc

control de los vertidos, la cuantia individual del canon no tiene en cuenta el

_' coste de dicho servicio, sino la naturaleza contaminants del vertido, asi

como las caracteristicas ambientales del medio receptor, lo que parece

obedecer mas bien a un }401nde incentivo. En la produccion de los venidos

existe un claro ahorro de costes para quienes realizan los venidos que no se

ve re}402ejadoen el diseno del gravamen. Seria interesante en este sentido

tener en cuenta el valor de la utilidad que reportan dichos vertidos,

materializado a través del ahorro de costes que supondria al sujeto

contaminante eliminar por si mismo los vertidos. Pueden distinguirse

venidos debidos al consumo doméstico, que son llevados a cabo por las
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estaciones depuradoras de aguas residuales, en este caso Nilsa es el sujeto

pasivo del canon; Vertidos debidos a la produccién industrial, donde cada

industria debera satisfacer el importe del canon correspondiente; y vertidos

_ debidos a la produccion agraria, donde excepto en los supuestos en que se

demueslre que se produce contaminacién de las aguas, por abonos,

. pesticidas 0 materias organicas; asi como el uso del agua en actividades

ganaderas, cuando dlspongan de las instalaciones adecuadas y no se generen

vertidos sobre la red general de saneamiento no esta sujeta a gravamen

_ alguno, por lo que no tiene que satisfacer el canon de control dc vertidos.

0 El anélisis realizado hasta ahora comprendia todos aquellos elementos y

_ actividades involucrados en el ciclo completo del agua considerando el

recurso en su dimension de bien privado, sin embargo es necesario también

considcrar los aspectos asociados a los aspectos ambiental y recreativo del

agua, en los que el recurso interviene en su faceta de bien p}401blico,cuyas

_ caracteristicas particulares son algo diferentes y mas complejas quelas de la

' mayoria dc bienes.

, 0 La utilizacion de| método de valoracién contingente permite generar

infonnacién sobre la disposicién a pagar los individuos, ayuda a encontrar

los factores que afectan la misma, lo que permite a quienes toman las

decisiones de inversion oriental�031los recursos hacia aquellas regiones en las

cuales la disposicién a pagar expresada sea mayor, para ayudar a que la

. intemalizacion de los costes llevada a cabo de manera progresiva sea mas

efectiva. A1 mismo tiempo que posibilita el dise}401ocle politicas para

concienciar a determinados colectivos de los bene}401ciosasociados a

actuaciones de la Administracién cuando se observe que su baja disposicién
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a pagar esté influenciada por la baja percepcién de las mismas. Esto se ha

observado en aquellos municipios donde no existe servicio de depuracién,

en los cuéles seria necesaria actuar para lograr una percepcién del servicio

- llevado a cabo por la empresa p}401blicaNilsa a través de unos criterios

territoriales distintos a la divisién administrativa de los municipios, ya quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' se ha demostrado que resulta ser més coherente la gestién de los recursos

hidricos a través de unidades hidrogeolégicas. Si bien los individuos sienten

mzis cercanas estas actuaciones cuando se ven observan en sus municipios

_ de resideucia. Se facilita el dise}401odc politicas tarifarias que sean efectivas

en proveer servicios que las personas quieren y para los cuales estzin

- dispuestos a pagar. La disposicién a pagar puede ser el mecanismo que

facilite el desarrollo de metodologias y politicas ta}401fariasmés acordes al

nivel y calidad del servicio y dentro del contexto de una regién y de la

demanda de los usuarios. Los usuarios principales de| recurso lo utilizan sin

_ reconocer en su estructura tarifaria los costes ambientales incurridos en la

produccién, captacién, proteccién, que han sido costes respaldados por la

sociedad. Esto demuestra la necesidad de construir una estructura ta}401faria

que responda a cada uno de los sectores en términos de valor, y que a la vez,

sea de utilidad para la toma de decisiones.

1.2. Bases teéricas

1.2.1. Gestién

, El agua es el recurso més abundante del planeta, sin embargo no toda se puede

consumir 0 utilizar, y por tanto se ha convertido en un bien escaso para el uso

humano. El uso correcto pasa por una adecuada gestién, principalmente en zonas
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de alto consumo, como son las zonas urbanas y las zonas productoras como los

valles.

La gestién fue planteada por primera vez en los trabajos de Bonnin (I812) y ha

_ sido equiparada con acciones, procesos, tareas y actividades pfxblicas. A lo laxgo

del tiempo, el término no ha variado en su de}401nicién,sélo se ha adaptado a

- diferentes escenatios como resultado del desarrollo de la sociedad, y de acuerdo

con Calderén y Casta}401o(2005) ha sido considerada como una parte de la

administracién.

_ La gestién como proceso, mani}401esta(Huergo, 2017) es una construccién

colectiva desde las identidades, las experiencias y las habilidades dc quienes alli

�030 participan. Esto quiere decir que el proceso de gestién no debe apuntar a la

negacién 0 aplanamiento de diferencias, 0 al acallamiento de conflictos; sino que

necesariamente debe articularlos, construyendo procesos colectivos, donde lo

�034colectivo"�030no es lo homogéneo, sino una plataforma y un horizonte comlin, una

, trama de diferencias aniculadas en una concrecién social. Lo que implica el

reconocimiento y la produccién de una cultura colectiva, organizacional 0

institucional. La gestién implica también una concepcién y una przictica respecto

del poder, de la administracién y la circulacién del mismo y de las formas de

construir consensos y hegemonias dentro de una detenninada organizacién o

institucién.

1.2.2. Gestién integrada de| Recu rso Hidrico

' GESTION ORIENTADA AL ESTADO, este modelo de gestién tiene

como premisa que el estado, mediante sus instituciones politicas y

administrativas, debe y puede planear y asignar los escasos recursos del

agua en el interés del bien comim. Del mismo modo, el modelo
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(tecnocrético) se sostiene en una fuente de conviccion, casi ideologica, de

que el agua, los humanos y los grupos sociales pueden ser planeados y

gestionados por expertos de forma que se generen soluciones optimas.

_ Esto suele atribuirse a una serie de aspectos ligados al dise}401oy la

implementacion przictica (BARROW 1998).

Mas alléx se encuentra la nocion de que la panicipacion y muchos

aspectos democréticos de la gestion del agua pueden ser garantizados

adecuadamente a través de la panicipacion de las panes interesadas en

' las instituciones administradoras. Tal participacion puede discurrir desde

_ un momenténeo interés hasta serios intentos de iniciar una cooperacibn

real. No obstante, este enfoque tecnocrético cae dentro de los cali}401cados

como el clésico enfoque estético de aniba hacia abajo en el desarrollo

rural y en la gestién medio ambiental, enfoque de desarrollo desa}401adoen

los noventa por los paradigmas de desarrollo neoliberales y populistas

' (WESTLER 2003).

�030 GESTION ORIENTADA AL MERCADO, se sustema en el argumento

' neoliberal de que aunque los mercados puedan no ser perfectos, son sin

duda mejores que burocratas y politicos a la hora de asignar recursos

escasos. Respccto al sector del agua, el BANCO MUNDIAL (World

Bank 2004) declara: Como cualquier cosa en la gestion del agua, la

eleccion no es entre primer y segundo optimo si no entre imperfecto e

incluso més imperfecto.

En Panamé, existe una politica de gestion integrada de recursos hidricos;

en su proceso de elaboracion se analizaron y se contrastaron documentos

y convenios intemacionales, acuerdos y principios intemacionales,
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postulados y acuerdos para lograr que la politica nacional de recursos

hidricos, que genere un proceso que permita el desarrollo, conservacion y

proteccion de los recursos hidricos en Panama, logre coherencia con la de

otros paises que ya la han desarrollado. Esta politica cuenta con cuatro

fases: preparacién, actuacion, evaluacién y consolidacion. Su principal

objetivo es garantizar a la actual y a futuras generaciones, la

disponibilidad necesaria del recurso hidn'co en cantidad y calidad

adecuadas a los respectivos usos, por medio de una gestion integrada y

e}401cazque pennita la provision de facilidades de agua potable y

saneamiento a toda la poblacién, preservacién de los ecosistemas, la

adopcién medidas para prevenir y enfrentar los desastres ambientales

extremos y agua para actividades productivas, de una manera

econémicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente

equitativa (ANAM 2007)

GLOBAL WATER PARTNERSHIP (2001) Establece que la GIRI-I es un

proceso que promueve el desarrollo coordinado y la gestion del agua, la

tierra y los recursos relacionados, para maximizar el resultado econémico

y el bienestar social de una manera equitativa sin comprometer Ia

sostenibilidad de los ecosistemas vitales.

OHLSON (1999) La GIRH es un proceso de plani}401caciéne

implementacion de las estrategias de gestion del agua y otros recursos

naturales con énfasis en la integracion de los aspectos bio}401sicos,

socioeconémicos e institucionales de la gestién de los recursos naturales�030

THOMAS (2003) De}401nela GIRH como un enfoque sostenible para la

gestién del agua, que reconoce su carécter multidimensional (temporal,
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espacial, multidisciplinaria y al alcance del usuario) y la necesidad de

dirigir, abarcar y relacionar esas dimensiones de una manera integral para

obtener soluciones sostenibles.

- WOSTL (2004) A}401nnaque es una actividad que tiene como meta

_ mantener y mejorar el estado de los recursos naturales afectados por la

accion del hombre en general, sin perder de vista que en ocasiones, las

acciones encaminadas a corregir los efectos negativos provocados por la

actividad humana tiene efectos secundarios, no siempre menos

' perjudiciales y que no debemos pasar por alto.

�030 La GLOBAL WATER PARTNERSHIP (GWP) (2000) dice tener

abundantes pruebas de la crisis del agua entre las cuales cita las

inundaciones, sequias, con}402ictosa nivel nacional e intemacional por

acceso al recurso, contaminacién por residuos téxicos, enfermedades

transmisibles por el agua, sobreexplotacion de acuiferos y hundimientos,

. etc. En este sentido la GWP habla de la seguridad hidrica e indica que

' esta debe entenderse como una condicién en la que toda persona tenga

. acceso a su}401cienteagua potable a un precio asequible que le permita

llevar una vida limpia, saludable y productiva, al tiempo que se asegura

que el entomo natural esta protegido y se mejore. Del mismo modo la

GWP sostiene que son los paises mas pobres y las personas mas pobre

dentro de esos paises, quienes sufren los peores efectos de la crisis del

' agua, 0 de la falta de acceso a agua potable. Indica este organismo que la

mayoria de los problemas relacionados con el agua se mani}401estaa nivel

local, aunque estan interconectadas con problemas de agua en otros

lugares y no pueden resolverse de forma independiente.
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Analisis de la Oferta y la Demanda de agua, la evaluacion de la cantidad

de agua en el planeta es complicado debido a que es un recurso dinamico

en el tiempo y el espacio. Aproximadamente 97.5% del total del agua es

_ salina y 2.5% es dulce. Sin embargo, solo 0.26% del agua dulce (y 001%

del total del planeta) se encuentra en Iagos, rios y otros almacenamientos;

- y esta disponible para satisfacer los requerimientos de los ecosistemas y

los seres humanos (Shiklomanov, 2002). El agua dulce es un recurso

natural por excelencia y un elemento que requiere del uso responsable

_ para continuar sustentando la vida. El agua es multiple en su estado

natural y también puede ser utilizada en multiples aspectos; por ello es

I simple en su composicién, vulnerable en su calidad y compleja en su

administracion. La disponibilidad de agua es un factor detenninante para

el desarrollo social y economico, y el acceso a1 agua potable y al

saneamiento son necesidades basicas esenciales para la salud. La calidad

, del agua esta cstrechamente vinculada a la proteccion del elemento

natural y a los aspectos ambientales de la gestion, mientras que la

. disponibilidad de agua en cantidad su}401cientces un tema que se vincula

especialmente a los fenomenos climaticos (precipitaciones, sequias,

desliielos y otros factores), y a la regulacion artificial de los caudales

(represas, desvios de cauces, entre otros). La calidad del agua guarda

directa relacion con los usos y tiene un determinante factor antropico, sin

. que ello implique ignorar las causas naturales que también inciden en la

calidad del agua y que detemiinan sus caracteristicas }401sicas,quimicas y

biolégicas. La adopcion del criterio de gestién integrada del agua indica,

sin embargo, que calidad y cantidad son dos aspectos que deben
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considerarse en forma integrada (del Castillo. 2007). La contaminacion

que altera la calidad del agua ocasiona la degradacion progresiva del

recurso y su evaluacién no es frtil si solo se limita a determinar la

_ condicion actual del cuerpo de agua, sino que debe especi}401carademas

las medidas a adoptar para revertir la situacién, un proceso que tiene

. causas y efectos economicos que requieren la decision politica dc adoptar

medidas de regulacion y control (del Castillo. 2007). E1 Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/UNEP) lleva a cabo

_ desde 1978 un programa sobre calidad del agua a nivel mundial: el

Sistema Global de Monitoreo Ambiental (UNEP GEMS/Water

- Programme), que ha reunido el mayor banco de datos sobre calidad del

agua que existe a nivel general. El programa tiene dos objetivos: por una

parte, mejorar la capacidad en los paises participantes para hacer el

seguimiento y evaluar la calidad del agua en su territorio y, por otra,

, detenninar la situacién y las tendencias de la calidad del agua a nivel

regional y global (del Castillo, 2007).

' AGARWAL, et. al. (2000), plantea 4 principios para la GIRH: el agua

dulce es un recurso vulnerable y }401nito,esencia! para mantener la vida, el

desarrollo y el medioambiente, el desarrollo y manejo de agua debe estar

basado en un enfoque panicipativo, involucrando a usuarios,

plani}401cadoresy realizadores de politica a todo nivel, la mujer juega un

papel central en la provision, el manejo y la proteccién del agua, el agua

posee un valor economico en todos sus usos competitivos y debiera ser

reconocido como un bien economico.
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La PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA (2009),

considera 11 principios para la GIRH: principio de valoracién del agua y

de gestién integrada del agua, principio de prioridad en el acceso al agua,

_ principio de par}401cipaciéllde la poblacién y cultura del agua, principio de

seguridad juridica, principio de respeto de los usos del agua por las

_ comunidades campesinas y comunidades nativas, principio de

sostenibilidad, principio dc descentralizacién de la gestién p}401blicadel

agua y de autoridad (mica, principio precautorio, principio de e}401ciencia,

_ principio de gestién integrada participativa por cuenca hidrogré}401ca,

principio de tutela ju}401dica.

TAYLOR, et. al. (2005) mencionan que una reunién en la �034Conferencia

intemacional del agua y el medio ambiente", desarrollada en Dublin en

I992, produjo el planteamiento de cuatro principios que han sido la base

de la refonna del sector hidrico:

7 E1 agua dulce es un recurso vulnerable y }401nito,esencia] para mantener la

' vida, el desarrollo y el medioambiente. Este principio reconoce que el

- agua es requerida para varios propésitos, funciones y servicios

diferentes; por lo tanto, la gestién debe ser holistica (integrada) e

involucrar Ia consideraciém de la demanda del recurso y las amenazas a

las que esta�031:expuesta. La propuesta integrada para la gestién del recurso

hidrico requiere la coordinacién del émbito de actividades humanas que

generan demanda de agua, determinan el uso de la tierra y generan

productos dc desecho que contaminan el agua. El principio reconoce

también que el zirea de captacién 0 la cuenca de un rio es la unidad

légica para la gestién del recurso hidrico.
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El desarrollo y manejo de agua debe estar basado en un enfoque

participative, involucrando a usuarios, plani}402cadoresy realizadores de

politica a todo nivel. La participacién tiene lugar iinicamente cuando los

interesados son parte del proceso de toma de decisiones, y va a depender

de la escala espacial relevante para las decisiones paniculares de gestién

7 del recurso hidrico y de inversién, Ia cual se verei afectada también, por

la naturaleza del ambiente politico en el que dichas decisiones son

tomadas. Una propuesta panicipativa es el mejor medio para lograr

_ consenso y acuerdos comunes a largo plazo. La participacién incluye

tomar responsabilidad, reconocer el efecto de las acciones sectoriales en

- los otros usuarios del recurso hidrico y en los ecosistemas acuéticos,

aceptar la necesidad dc cambio para mejorar la e}401cienciadel uso del

agua y pennitir el desarrollo sostenible del recurso; no siempre logra el

consenso, por lo que se requiere la puesta en marcha de procesos de

_ arbitraje u otros mecanismos de resolucién dc con}402ictos.

_ Los gobiemos deben ayudar a crear la oponunidad y la capacidad de

' participar, particularmente entre las mujeres y otros grupos sociales

marginados. Debe reconocerse que la simple creacién de oponunidades

de participacién no va a hacer nada por los grupos en desventaja, a

menos que se mejore su capacidad de participar. La toma de decisiones

descemralizada hacia el nivel apropiado mas bajo es una estrategia para

involucrar todos los niveles.

La mujer juega un papel central en la provisién, el manejo y la

proteccién del agua. El rol m}402ltiplede las mujeres como proveedoras y

usuarias del agua y como guardianas del medio ambiente, por 10 general,
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se ha re}402ejadoen la organizacién de las instituciones para el desarrollo y

gestién de| recurso hidrico. Ha sido reconocido ampliamente, que las

mujeres juegan un papel clave en la recoleccion y salvaguardia del agua

_ para uso doméstico y, en muchos casos, para uso agricola. Sin embargo,

las mujeres tienen un papel de menor in}402uenciaque los hombres en la

gestién, el anélisis de los problemas y los procesos de toma de

decisiones relacionados con el recurso hidrico.

A1 desarrollar una panicipacion efectiva y completa de las mujeres en

' todos los niveles de toma de decisiones, se debe considcrar la manera en

_ la que diferentes sociedades asignan papeles sociales, econémicos y

culturales particulares a los hombres y las mujeres. Existe una sinergia

importante entre la igualdad de género y la gestion sostenible del recurso

hidrico. La gestion del agua de una manera integrada y sostenible

contribuye signi}401cativamentea la igualdad de género, a] mejorar el

' acceso de hombres y mujeres a1 agua y a los servicios relacionados con

_ el agua, para satisfacer sus necesidades esenciales.

�030 El agua posee un valor econémico en todos sus usos competitivos y

debiera ser reconocido como un bien econémico. Dentro de este

principio, es vital reconocer primero el derecho basico de todos los seres

humanos de tener acceso a agua Iimpia y a saneamiento por un precio

accesible. El agua tiene valor como bien cconémico y ademas como bien

social. Varios de los fracasos anteriores en la administracién del recurso

hidrico pueden ser atribuidos al hecho de que el valor integral del agua

no ha sido reconocido.
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Valor y precio son dos cosas diferentes y debemos distinguir claramente

entre ellas. E] valor del agua en los usos altemativos es importante para

la distribucién racional del agua como un recurso escaso, ya sea por

' medics regllatorios o econémicos. El cobro (0 el no cobro) de un precio,

por el agua es la aplicacién de un instrumento econémico para apoyar a

grupos en desventaja, afectar el comportamiento hacia la conservacién y

el uso e}401cientedel agua, proveer incentivos para el manejo de la

demanda, asegurar la recuperacién de costos y detectar la disposicibn de

_ |os consumidores para pagar con el }401nde lograr inversiones adicionalcs

en los servicios de agua.

E1 tratamiento del agua como un bien econémico es un medio importante

para la toma de decisiones sobre la distribucién del agua entre los

distintos sectores que utilizan el recurso y entre los diferentes usos

dentro de cada sector. Esto es paniculannente importante, cuando el

' aumento del suministro deja de ser una opcién factible.

�030 ROSAZZA (2004), plantea que los principios para la GIRH en el Pen�031:

. son ocho:

Gestién integrada.

El agua es un recurso natural, vital y vulnerable que se renueva a través

del ciclo hidrolégico en sus diversos estados. Se requiere una gestién

integrada por cuencas llidrogra}401cas,que contemple las interrelaciones

entre sus estados asi como la variabilidad de su cantidad y calidad en el

tiempo y en el espacio, buscando la interaccién de la oferta y la demanda

apoyado en el aprovechamiento racional y e}401cientedel agua,
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vinculéndose con la conservacién de los suelos y la proteccién de los

ecosistemas vulnerables.

Valoracién del agua.

El agua tiene un valor social, econémico y ambiental, y su uso y

aprovechamiento debe basarse en el equilibrio permanente entre éstos,

por lo que el agua se constituye como un recurso natural cstratégico para

el desarrollo soslenible del Pajs. El valor econémico de los suministros

de agua para todos los aprovechamientos, esta en funcién de los costos

que implica su disponibilidad, utilidad y escasez.

E1 valor econémico del agua depende de la disponibilidad, utilidad y

escasez. La disponibilidad esta relacionada con la amortizacién de la

infraestmctura y sus costos de operacién y mantenimiento; la utilidad

implica considcrar la calidad del agua por depender la productividad en

A sus diversos aprovechamientos y; la escasez esta en funcién de las

potencialidades de su aprovechamiento.

�024 Prioridad en el acceso al agua.

El acceso al agua para la satisfaccién de las necesidades p}401mariasde la

persona humana es prioritario por ser un derecho }401urdamental.Los

requerimientos para otros aprovechamientos, serén satisfechos en forma

consensuada en el contexto de una plani}401caciénintegrada que establezca

las prioridades en funcién del interés p}401blico.

Participacién de la poblacién.
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El estado fomema el fortalecimiento institucional y desarrollo técnico de

las organizaciones del agua, crea mecanismos para la panicipacién

organizada de la poblacién en las decisiones que la afectan en cuanto a

calidad, cantidad u otro atributo del recurso.

Seguridad juridica.

El estado consagra un régimen de derechos administrativos para el uso y

aprovechamiento de agua, promueve y Vela por el respeto de las

condiciones que otorgan seguridad juridica a la inversién pliblica o

privada, respeta los derechos otorgados asi como los usos y costumbres

ancestrales cuando corresponda en tanto no se oponga a la ley de aguas.

Sostenibilidad y seguridad hidrica.

Todos los usuanbs y titulares de derechos de agua, tienen la obhgacién

de usar y aprovechar el agua en condiciones racionales de e}401cienciay

e}401cacia,en fonna sostenible, recuperando y preservando los ecosistemas

involucrados, en bene}401ciode las generaciones presentes y futuras.

El estado, promueve el uso y aprovechamiento sostenible del agua, en

condiciones de e}401cienciay e}401cacia,para la recuperacién y conservacién

de los ecosistemas involucrados, protegiendo de da}401osal agua o sus

bienes asociados e identi}401candonuevas fuentes de agua.

Gestién hid rica y ambiental.

La gestién de los recursos hidricos debe tener un enfoque integrador y

coherente con la politica dc proteccién ambiental promoviendo la gestién
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conjunta de la cantidad y calidad del agua, a través de la acrualizacién e

innovacién de la normatividad y la estrecha coordinacién intersectorial.

Libre acceso y gratuidad de la informacién.

' E] estado tiene la responsabilidad de facilitar el libre acceso y la

' gratuidad a la infonnacién bésica generada por sus organismos

competentes, relacionados con el monitoreo, evaluacién, manejo,

aprovechamiento, disponibilidad, proteccién y administracién de los

recursos hidricos.

AGUILAR, A (2010) plantea que la GIRH, entendida como el conjunto

. de procesos que involucra a diversos actores con diferentes visiones del

mundo, implicados en diferentes reglas (fonnales e informales),

ponadores de tradiciones, expectativas e informaciones sobre el agua, a

la cual se le atribuyen diversos valores como el econémico, social y

_ ambiental, en medio de un contexto cultural especi}401co.

_ La GIRI-I es un proceso, que se apoya en la planificacién de acciones,

- como insrrumento de gestién para alcanzar ciertos objetivos. Estas

acciones son:

0 Instrumentar los mecanismos integradores para la evaluacién y

control de las disponibilidades y la calidad del agua.

0 Implementar y consolidar la gestién multisectorial y uso conjunto de

las aguas super}401cialesy subterrémeas�030

0 Consolidar la infraestructura hidréulica mayor.

0 Promocionar la inversién privada en el desarrollo de la

infraestructura.
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- Modelar el uso conjunto del agua super}401cialy subterranea.

0 Modelar la gestién dc embalses.

0 Dise}401arlos procesos panicipativos para la fonnulacién de planes de

- gestién.

_ I Dise}401are implementar un sistema }401nancieropara el desarrollo de

proyectos hidraulicos de aprovechamiento comim.

- Gestionar Ios programas binacionales de recursos hidricos.

- Elaborar el vademécum nonnative de casos especiales para facilitar

- la solucién dc con}402ictos.

. 0 Disefiar e implementar un sistema de monitoreo de aguas

subterrémeas.

- Programar el monitoreo sistematico de los cuerpos de agua en

cantidad y calidad.

_ I Programar en fonna sistematica la medicién de sedimemos.

'_ 0 Efectuar levantamientos batimérricos de embalses de regulacién.

. La estrategia de GIRH, orienta sus acciones hacia aspectos estructurales

y no estructurales, como acciones para garantizar la oferta de agua, y

acciones para el manejo e}401cientede la demanda de agua.

La autoridad de aguas implementaré estratégicamente las acciones

correspondientes, para cimentar una GIRI-I, que permitan transitar por

una fase de transicién, aplicando (ma gestién multisectorial en cuencas

piloto.
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El desarrollo de planes de gestién de recursos hidricos a nivel de cuencas,

es fundamental, a través de los organismos de cuenca o quien haga sus

veces, cuya integracién conformara el plan nacional de gestién de los

_ recursos hidricos.

_ Con la }401nalidadde implementar y consolidar Ia gestién multisectorial en

sistemas dc aprovechamiento m}401ltiple,co1no son los sistemas regulados,

lagunas, se considera obligatorio, la fonnulacién de reglas de operacién

en tiempo real, concertadas entre los usuarios que se bene}401ciande éstos

�030 sistemas.

�030 Para la consolidacién de la infraestructura hidraulica mayor de los

proyectos especiales a cargo del Estado, el Ministerio de Agricultura y el

Ministerio de Economia y Finanzas, han identi}402cadoalgunas acciones

como las de implementar un uso racional del agua en los valles agricolas

existentes, instalar cultivos con baja demanda de agua, asi como culminar

V. las obras faltantes para lograr los objetivos existentes.

_. El }401nanciamiemode las inversiones en infraestructura hidraulica menor

del sector agricola y doméstico, sera posible aplicando la estrategia de

establecer un fondo de inversién hidrica, al que pueden acceder Ios

bene}401ciariesdirectos, amortizandosc a través del cobro de las tarifas.

Para la gestiém de embalses, se considera estratégico asignar

competencias a un organismo gmbemamental a nivel nacional que asuma

la responsabilidad de monitorear Ia seguridad de las presas en el Pais.
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BERNEX (2004), ha elaborado un Plan para una GIRH en el Peril, el

cual contiene las siguientes siete propuestas:

Porque un manejo/gestién integrada

' En el Pen�031:hay una descoordinacién institucional (poca claridad en roles

- y areas grises de gestién pilblica), desconcierto y con}402ictosentre

�030 usuarios del agua (carencia de autoridades y organizaciones de usuarios)

y di}402cultadesde gobemabilidad (sobre territorios delimitados por

territorios naturales). También existen con}402ictosde gobemabilidad

�030 ambiental sobre territorios naturales delimitados por razones politico~

�030 administrativas; se puede observar que una de las mayores dificultades

para realizar acciones de gestion ambiental y del agua en particular, es la

no coincidencia entre los limites naturales y los limites politicos

administrativosr

_ For lo que se requiere una gestién integral de aguas por cuencas, lo cual

permitiria:

' 0 Tomar en consideracion los actores endégenos y exogenos que tienen

influencias sobre la gestién de la cuencas

o Vincular las acciones de éstos actores con la dinémica del medio

ambiente que los rodea.

o Prevenir, solucionar y recuperarse de con}402ictospor el agua.

0 Crear areas de gobemabilidad sobre tem'ton'os delimitados por

razones naturales.

o Monitorear los efectos de los procesos de gestién ambiental sobre la

calidad del agua.
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Aspectos legales e institucionales

Entre los aspectos legales e institucionales se presentan cuatro temas

relevantes dc carécter general:

' 0 La necesidad de la aprobacién de una nueva Ley de Aguas

' 0 El tipo de Ley de Aguas que requiere e1 Peril

0 Las caracteristicas y principios que debe contener una Ley dc

Aguas

0 El carzicter de la Autoridad de Aguas.

Necesidad de la aprobacién de una nueva Ley de Aguas

En éste caso hay dos posiciones, una de ellas es favorable a la aprobacién

de una nueva Ley de Aguas y la otra, es contraria y por ende postula el

mantenimiento de la vigente Ley General de aguas, con algunas

modi}401cacionesque son: a) Antig}402edadde la Ley, b) Necesidad de

' adecuar el marco nonnativo a la realidad del Pais, c) Necesidad de un

. nuevo texto legal, debido a las varias modi}401cacionestécitas de la Ley,

�031 integrando los avances dados en materia dc aguas, asi como mayores

exigencias de e}401cienciaen el uso del agua ante su creciente escasez, d)

Necesidad de una nueva Ley que pennita priorizar las acciones

tendjentes a mejorar la e}401cienciaen el aprovechamiento del agua, por

pane de todos los usuarios.

Tipo de Ley que requiere el Pen�031:

Este aspecto esté relacionado con la necesidad de tener una ley marco 0

por el contrario, una ley més completa. Los fundamentos para la dacién

de una Ley marco son: a) Necesidad de una Ley General que pueda
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aplicarse en todo el Peru, cuyos Reglamentos pueden y deben ocuparse

de las peculiaridades Regionales y atender aspectos mas especi}401cos,b)

Necesidad de contar con una Ley que de}401naaspectos fundamentales,

tales como los principios que deben orientar la gestién del recurso hidrico

y su uso, 0 el marco ins}401tucionalsoporte de la gestién de dichos

recursos. E1 fundamento para la dacién de una Ley mas completa es la

necesidad de contar con una Ley mas completa, ya que la Ley marco

puede resultar distorsionado en las Leyes especi}401cas0 en los

_ Reglamemos.

_ Caracteristicas principales que debe contener una Ley de Aguas

Las caracteristicas y principios que debe contener una Ley de Aguas son:

I Fomentar la gestién integrada del agua.

o Permitir compatibilizar los aspectos legales con los derechos

consuetudinarios, pues ello seria garantia para su aplicabilidad.

0 Fomentar una gestién parlicipativa de todos los usuarios en la gestién

- del recurso hidn'co.

I Tomar en cuenta la diversidad dc escenarios en los aspectos }401sicos,

econémicos, sociales, organizativos y culturales del Peni.

- Evitar el uso abusivo y monopélico del agua.

- Tomar en cuenta el valor econémico, social y ambiental del agua.

o Promover el uso racional y e}401cientede los recursos hidricos.

o De}401nirel marco institucional del agua a nivel Nacional, Regional y

Local tomando como referencia la cuenca hidrogra}401ca(considerando

Ia cuenca propia 0 interconectada con sus trasvases).
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0 Fomentar la preservacién y conscrvacién de los recursos hidricos.

Tipo de Autoridad de Aguas que se requiere

La Autoridad de Aguas que se requiere en el Pen�031:debe tener las

siguientes caracteristicas:

0 Debe ser una Entidad de carécter Multisectotial, que no dependa de

un solo sector.

0 Debe tener un elevado nivel jerairquico, que pennita la consolidacién

de las milltiples facultades y responsabilidades relativas a la gestién

del agua.

0 Debe contar con capacidad administrativa real y disponer de una

autonomia efectiva para poder controlar la calidad y cantidad del

agua y el efecto del uso en el medio ambiente�030

' 0 Debe esta: integrada por técnicos, representantes de la sociedad civil,

- con un mandato determinado, cuya variacién no se encuentre sujeta a

cambios de Gobiemo.

0 Debe estar organizada por cuencas hidrogré}401cas(considerando la

cuenca propia 0 interconectada con sus trasvases).

I Debe concettar las acciones entre los m}402ltiplesusuarios.

Gobernabilidad e}401cazdel agua

Para una Gobemabilidad e}401cazdel agua en el Peru se consideran

diecisiete recomendaciones:

- so

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



- Establecer un modelo de gobemabilidad para el agua adecuado a cada

zona.

0 Crear la Institucionalidad del agua tanto a nivel nacional como la

Autoridad o Consejo Nacional del Agua, de}401nidopor consenso, asi

como Autoridades de cuenca situado dentro del contexto y

problematica concreta de cada cuenca.

I Construir plataformas participativas para una GIRH.

o Trabajar en fonna coordinada en la b}401squedade la mejor estrategia

' dc conservacién, abastecimiento y uso del recurso hidrico,

. principalmente en zonas escasas.

o Valorar el agua en todos sus sentidos: social, ambiental y econémico

para poder lograr procesos de gestién sustentables.

0 Ampliar los estudios dc la cuenca para lo cual se deben elaborar

balances oferta/demanda de agua y catastro de usua.ri0s.

_ o Fortalecer y capacitar a las organizaciones de usuarios y

organizaciones civiles para hacer valer los derechos que los amparan

y asumir los compromisos subsidiarios a ésos derechos.

I Apoyar procesos de capacitacién técnica, capacitacién en gestién del

agua, formacién de lideres, sensibilizacién y educacién ambiental.

0 Apoyar y estimular las iniciativas de las actividades ecos turisticos

tanto comunitarios como privados, en los territorios de las panes altas

de las cuencas.

- Reconocer los derechos consuetudinarios de las comunidades nativas

y campesinas, asi como su derecho a la infonnacién y participacién
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en la toma de decisiones que afectan sus usos y costumbres, para

solucionar con}402ictosen la gestién del agua.

0 Crear una nueva alianza naturaleza �024�024cultura �024sociedad, gestora de

una nueva economia, que reorienta los potenciales de la ciencia y la

tecnologia, y construye una nueva cultura politica fundada en una

' ética de la sustentabilidad.

0 Enfocar los intereses individuales y colectivos asi como las acciones

p}402blicasy privadas para el bien com}401n.

' o Plantear estrategias para una gestién e}401cazy participativa del recursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, hidn'co y de la cuenca, evaluando el tema de las tarifas tanto agrarias

como urbanas para alcanzar la plena satisfaccién en el servicio.

0 Plantear estrategias para superacién de la pobreza y equidad, por

encima de intereses politicos o econémicos.

0 Nonnar con regulacién los indices y las actividades del agua, para

_ reducir la contaminacién y mejorar Ia salud ambiental, educacién

sanitaria y calidad de aguas.

�030 - Completar los vacios normativos actuales respecto a la realidad

particular de las Regiones.

0 Orientar adecuadamente las privatizaciones en la actual coyuntura y

la participacién de los usuarios en aquellas.

Agua, alimentacién y medio ambiente

Para una e}401cazgestién del agua, alimentacién y medio ambiente se

plantean veintiuna recomendaciones:
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I Promover una politica de desarrollo rural, buscando superar la

pobreza, desde la atencién a los servicios bésicos de educacién, salud

y otros.

- De}401niruna politica arancelaria para los productos agropecuarios, que

contrarreste las desigualdades con los productos extranjeros.

I Propiciar la generacién de nuevas capacidades, conocimientos y

actitudes en el manejo adecuado de las cuencas con un enfoque

multisectorial.

' - Fomentar e implementar medidas de manejo integrado de cuencas

_ que aseguren un adecuado balance entre oferta y demanda de agua de

la cédula de cultivos, de la poblacién y de otros usos.

I Fomentar una mejor articulacién entre el Gobiemo Local, Regional,

Universidades, Organismos no Gubemamentales (ONG), y otras

Entidades del sector pdblico y privado involucrado en el tema del

agua y medio ambientc.

o Implementar espacios de connunicacién e infonnacién.

�030 I Actualizar el marco nonnativo con mayor panicipacién de los

usuarios y el aporte técnico necesario.

0 Establecer Leyes que sean efectivas para la sancién de aquellos que

hacen mal uso o depredan los recursos naturales.

0 Desanollar un sistema de plani}401caciénde cultivos; participative y

orientado a un uso éptimo de agua y a la seguridad alimentaria.

I Potenciar los cultivos de la zona, introduciendo cultivos remables.
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o Promover esquemas de retomo de inversién en riego tecni}401cadopara

garamizar su expansién.

0 Cuidar la herencia cultural existente en cuanto al manejo de los

recursos naturales, las cuencas y la agricultura; recuperar cultivos

tradicionales potenciéndolos para el mercado nacional e intemacional

y valorar las précticas agras ecolégicas tradicionales.

0 Desarrollar y aplicar la estrategia de la cosecha del agua mediante la

cobertura vegetal y la construccién dc peque}401osy medianos

' embalses.

. 0 Recomendar la conservacién y proteccién de las lagunas y

humedales, en especial respecto de las actividades mineras e

industriales.

0 Dise}401arconcertadamente mecanismos de incentivo a los trabajos de

conservacién de la cuenca.

_ o Reforestar las zonas medias y altas de las cuencas.

- Aprovechar y valorar los recursos respetando las tierras segim su

capacidad dc usos.

0 Fomentar la agricultura organica y el control integrado de plagas.

- Establecer sistema agro-silvo pastoriles para preservar el medio

ambiente en un concepto de cuenca manejado de arriba hacia abajo,

con una visién integral.

0 Difundir programas de educacién ambiental. En las propuestas de

capacitacién, las curriculas escolares y de fonnacién profesional se
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deben incluir temas de educacién ambiental, manejo de agua y

recursos naturales. - Tomar en cuenta las caracteristicas productivas.

Contaminacidn

Las recomendaciones orientadas a proteger la calidad de las aguas y

mitigar los impactos de la oontaminacion son diecinueve:

0 lnstitucionalizar la participacién ciudadana y el control en el manejo

de los recursos hidricos.

0 Fortalecer la Autoridad Nacional de Aguas para que brinde asistencia

técnica y }401nancieraa organismos Regionales/Locales.

I Nonnar la calidad y cantidad de los contaminantes en cuerpos de

agua.

I Institucionalizar en un solo organismo responsable de velar por la

cantidad, calidad, licencias de uso y autorizacion dc venimientos.

0 lnvolucrar y sensibilizar a los agentes contaminadores en busca de

soluciones.

0 Generar a través de los medios dc comunicacion, conciencia en la

poblacion, sobre el valor del agua y del medio ambiente y su

fragilidad.

- Crear un sistema de informacion ambiental continua, con informacién

actual sobre estudios de impacto ambiental, planes de contingencia e

infomiacion sobre el origen y grado de contaminacién de rios,

canales, lagunas y playas.
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- Fonnar comités de usuarios que vigilen la calidad del agua, y tener

acceso al monitoreo, control y manejo de aguas.

0 Considerar la participacién de todos los actores en la prevencion y

solucién dc problemas de contaminacién en las cuencas hidricas.

0 Desarrollar programas de difusion que

muestren los logros de la descontaminacion y existencia de

zonas poco contaminadas.

- Realizar campa}401asde comunicacién oportuna por zonas para motivar

la panicipacion.

o Realizar faenas comunitarias relacionadas a la descontaminacién y

prevencion, con participacién de Instituciones, organizaciones

vecinales, clubes, etc.

- Elabora: guias, folletos, médulos, videos y discos compactos sobre

nonnas, estandares, criterios y biogra}401asobre el cuidado, la

contaminacién del agua y la buena gestion de los recursos hidn'cos.

o Facilitar el uso de la informacién sobre la calidad de agua.

0 Implementar programas de educacion ambiental, sobre el cuidado del

agua y sobre la calidad del agua para el consumo humano.

o Actualiza: las taxifas de agua, considerando el valor economico del

agua.

o Aplicar indicadores economicos en fuentes de contaminacion.

0 Realizax una pennanente difusién de las responsabilidades 0 roles de

cada actor. Establecer la consulta ciudadana activa.

66

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



Inundaciones

Para gestionar adecuadamente las inundaciones se proponen diecisiete

recomendaciones:

0 De}401nirel marco legal e institucional que establezca la asignacién de

\ responsabilidades respecto a las acciones de prevencién y mitigacién

de inundaciones en el émbito territorial.

0 Fonalecer el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) a

través de los Comités de Defensa Civil.

- Fonalecer la institucionalidad y las capacidades de las Autoridades

l Auténomas de Cuencas Hidrogré}401cas,para asegurar un manejo y

operacién permanente de la cuenca y gestién de riesgos�030

- Implementar un sistema dc informacién geogrzi}401ca,monitoreo dc

cuencas y sistema de alerta temprana.

- Promocionar una normativa municipal urbana en las ciudades

�030 ubicadas en el area de in}402uenciade la cuenca, que restrinjan el

. asentamiento humano en zonas con riesgo de inundaciones y

propicien obras de reforestacién.

0 Formular planes de gestién dc cuencas que incluyan la gestién de

riesgos por inundaciones, con participacién de las instituciones

�030 involucradas. - Incentivar la aplicacién de una nonnativa adecuada

para el uso del suelo.

0 Promocionar e1 fenémeno de �034ElNi}401o�035para el desarrollo de la

ciencia.
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- Piiorizar el desarrollo de usos productivos altemativos en zonas de

alto riesgo.

- Controlar que en las zonas con riesgo de inundaciones se instale

infraestructura acorde con la situacion de riesgo.

I Crear y mantener en fonna pennanente un fondo regional para la

gestion de cuencas, manejado por las Autoridades Auténomas de

Cuencas I-lidrogré}401cas.

- Actualizar un banco de proyectos para implementar el plan de manejo

�030 integral.

' - Desarrollar un plan integral de educacion pfiblica de conservacion y

proteccién contra desastres naturales relacionados al agua y su

mitigacion.

I Fortalecer espacios dc concertacién Local, Distrital, Provincial y

Regional.

�030 I Elaborar un plan director de desarrollo urbano, que de}401nalas zonas

- dc expansion urbana, identi}401quelas zonas con riesgo de inundacién y

establezca las nomias de construccion adecuadas.

o Elaborar un estudio integral de drenaje pluvial, el que debera

proponer un plan de ordenamiento territorial y una propuesta para la

creacion de ciudades satélites que pennitan la reubicacion de

poblaciones en riesgo.

o Mejorar el servicio de alcantarillado doméstico de acuerdo al plan

director y al estudio de drenaje pluvial.
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Valoracién del agua

Para una mejor valoracién del agua se dan nueve rccomendaciones:

0 Reconocer en el marco legal el valor econémico-social-ecolégico del

agua (Principio de Dublin).

0 Resolver las carencias de infonnacién }401sicay econémico �024social

sobre la gestién del agua, para la valoracién y para contar u obtener

cuentas ambientales.

- Reconocer los costos de preservacién y desarrollo del agua, para lo

cual se requiere que exista una conciencia de valoracién del agua en

la poblacién y en especial en los responsables de la gestién dc dicho

recurso hidrico.

0 Basar las decisiones sobre usos altemativos del agua en una

valoracién adccuada y con la participacién de las autoridades de

cuenca y las autoridades regionales y/o nacionales.

- Establecer canalcs de participacién para las decisiones sobre usos

altemativos, reconociendo la multiplicidad de usos y la existencia de

con}402ictos.

- Establccer mecanismos de vigilancia ciudadana en la gestién de los

recursos hldricos, asi como en identi}401caciény dimensionamiento de

recursos h1'dn'cos.

o Propiciar la couformacién de una entidad de la sociedad civil que

promueva pennanentemente las relaciones y sugerencias respecto a la

gestién del agua.
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- Profundizar la formacién de recursos humanos con programas

especificos de recursos hidricos.

0 Desarrollar una politica amplia de educacién y difusién sobre la

valoracién del agua, de parte de los entes de decisién en materia de

recursos hidricos.

1.2.3. Gestién interna

l.2.3.l.Gesti6n de productos

La gestién de productos tiene que ver principalmente con la planeacién de

r productos, desarrollo e innovacién de productos, estrategias de productos,

_ distribucién de productos. En toda empresa debe existir un encargado de la

gestién de productos, que debe cumplir entre otras las siguientes funciones:

Primera, se encarga de planear las actividades vinculadas con el producto 0

con la linea de productos; Segunda, debe lograr que la empresa apoye Ios

programas recomendados en el plan; También debe mercadcar el producto

en el interior de la empresa para conseguir la asistencia y el apoyo dc

' ejecutivos de nivel més a1to(Lehmann & Winer, 2007).

- De acuerdo con la de}401niciénde| profesor Santesmases, un producto es

�034cualquierbien materia], servicio o idea que posea un valor para el

consumidor y sea susceptible de satisfacer una necesidad�035.El concepto de

producto se basa més en las necesidades que satisface que en sus elementos

més caracteristicos. Henry Ford fue el primero en Ianzar coches en serie al

mercado, y fue el primero en dar a elegir alguna caracteristica del producto

ya que sus clientes podian elegir el coche del color que quisieran, �034siempre

que fuera negro�035(Pérez& Pérez, 2006).
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La gestion del producto contempla entre otras cosas de}401nirel producto, la

gestion de la camera de productos, investigacion, desarrollo e innovacion en

la creacién de productos, la calidad del Producto(Pérez & Pérez, 2006).

La de}401niciondel producto por parte de la empresa es una tarea

importantisima ya que con esas decisiones esta posiblemente

comprometiendo a la empresa en el medio y largo plazo. Para ello es

necesario atender a dos aspectos importantes: Temporalidad del producto y

las caracteristicas técnicas y las necesidades que va a satisfacer.

La gestion de la cartera de productos llamada también camera 0 ponafolio

de productos, es decir, Varios productos en su oferta al mercado. Esta

seleccion de productos puede tener caracteristicas diversas seg}401nel tipo de

empresa y el tipo de negocio.

El proceso de creacién de nuevos productos es una tarea di}401cily continua�030

Es una actividad que no debe parar nunca si la empresa tiene vocacién de

continuidad, por la cada vez mas corta duracion del ciclo de vida de los

productos que apuntébamos anterionnente.

Las fases que se han de seguir son las siguientes: Obtencion de ideas sobre

nuevos productos, decision sobre las ideas aportadas, viabilidad del producto

y test de producto.

La modi}401caciondel producto y anulacién dc éste, en su caso, vendran

condicionadas por el concepto anteriormente explicado y que hemos

denominado �034ciclode vida de un producto�035.

Una de las causas principales de las variaciones coyunturales que hemos

destacado es, sin duda, la evolucion cualitativa del producto. Este, en efecto,

no puede ser nunca igual al principio que al }401nalde su carrera: se
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perfecciona constantemente para adaptarse a los deseos de los consumidores

y a los progresos de la técnica(Pérez & Pérez, 2006).

1.2.3.2.Gesti6n de procesos

La Gestién por Procesos puede ser conceptualizada como la forma de

gestionar toda la organizacién basandose en los Procesos, siendo de}401nidos

estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor

a}401adidosobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su

vez satisfaga los requerimientos del cliente(Ruiz, Almaguer, Torres, &

. Hernandez, 2013).

Para Gomez, 2009, la gestion por procesos es una forma de conducir o

administrar una organizacion, concentrandose en el valor agregado para el

cliente y las partes interesadas, (Salvador Alfaro Gomez, 2009). Este autor

introduce un nuevo elemento que es la consideracion de los intereses de la

empresa, luego no absolutiza la vision del cliente.

Los procesos se consideran actualmentc como la base operativa de gran parte

' de las organizaciones y gradualmente se van conviniendo en la base

. estructura] de un mimero creciente de empresas. Los procesos han pennilido

desarrollar una serie de técnicas relacionadas con ellos. Por un lado las

técnicas para gestionar y mejorar |os procesos, de lasque se citan el Método

sistematico de mejora y la Reingenieria, ambas de aplicacion puntual a

procesos concretos 0 de uso extendido a toda la empresa. Por otro lado estan

los modelos de gestién, en que los procesos tienen un papel central como

base de la organizacion y como guia sobre la que anicular el sistema de

indicadores de gestién. De estos modelos se examinan el mapa de procesos y

el cuadro demando integra1(ZARATIEGUI, 1999).
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De fonna sintética, se puede resmnir la aplicacién de este modelo en los

siguientes pasos:

0 La empresa acepta previamente una clasi}401caciéngenética de los

procesos en tres catego}401as:estratégicos, operativos y de apoyo 0 soporte.

Dentro de cada una de estas categorias, la importancia de los procesos

para la marcha de la empresa los clasi}401caen prioritarios y secundarios.

- La empresa analiza el n}401cleode sus actividades, identi}401casus procesos y

los coloca en cada uno de esos tres grupos. Una vez repanidos los

procesos en los tres grupos, la atencién de la empresa se centrara en el

grupo de los procesos operativos.

0 La empresa relaciona los procesos en secuencias ordenadas, agrupadas

alrededor de los procesos prioritarios. Estos procesos prion'tarios

requerirén el concurso de procesos secundarios realizados de forma

e}401cientepara desarrollarse con un alto nivel de rendimiento.

0 Para poder gestionar los procesos, Ia empresa ha de realizar un

despliegue detallado de los mismos.

1.2.3.3.Gesti6n de personas

El ambito de actuacién de recursos humanos es muy amplio y transversal,

por esta razén al hablar de recursos humanos se habla de gestién, para

reforzar la idea de interrelacién e integracién entre las distintas funciones

que comprende a toda la organizacién, ya que abarca todas las decisiones y

acciones implicadas en las relaciones que tienen Ios empleados entre si y en

las que mantiene la empresa con el1os(De la Cruz, 20 I 7).

Aunque las decisiones de los mas altos érganos de la empresa siempre

afectan a los empleados, es desde recursos humanos desde donde se
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plani}401cany se establecen las pautas para llevarlas a cabo. Por esta razén, en

la medida en que la Direccién General y la Direccién de Recursos Humanos

estén cercanas y alineadas en sus planteamientos, las acciones puestas en

marcha seran coherentes y facilitaran la consecucién de los objetivos

organizativos.

La gestién dc recursos humanos debe hacerse con un enfoque proactivo: las

actuaciones planteadas desde recursos humanos deben anticipar los

problemas y di}401cultadesque se pueden producir en el futuro y ser acordes

con las necesidades que se derivan de los planes estratégicos de la empresa.

En este sent1'do,los objetivos dc recursos humanos dependen de los objetivos

de la organizacién (aunque para establecer éstos, la empresa debe contar

también con los condicionantes derivados del equipo dc trabajadores).

La gestién de recursos humanos es aquella parte de la gestién de direccién

que incluye la planificacién de las necesidades de persona] (incluyendo

seleccién, contratacién y formacién), la promocién de los trabajos y su

transferencia de unos departamentos a otros, los despidos y las jubilaciones.

También incluye areas tales como seguridad en el trabajo, bienestar,

administracién de salarios, negociacién colectiva y gestién de la mayoria de

los aspectos de las relaciones 1'ndustria1es(Sainz , 1994).

1.2.3.4.Gesti6n de infraestructura

Los recursos de infraestructura constituyen parte fundamental de los insumos

de cualquier proceso productivo. Puede a}401nnarseque cualquier proceso

productivo de bienes o servicios tiene alguna base de infraestructura,

constituida ya sea por la existencia de plantas de produccién, de o}401cinas

para el personal, entre otros(Urrea, 2008).
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En ténninos generales, puede concebirse a la gestién de recursos }401sicos

como una pane de la administracién, cuyo objeto es estudiar la adquisicién,

manejo, control y seguimiento de los recursos que se utilizan en cualquier

tipo de organizacién para el desarrollo de su proceso productivo de bienes o

servicios.

La gestién de infraestructura comprende la planeacién, ejecucién y

operacién y mantenimiento de la misma.

En el caso de la plani}401caciéncorresponde a la identi}401caciény elaboracién

- de nuevos proyectos, la elaboracién de estudios de}401nitivos.

- En la ejecucién corresponde a la edi}401caciénde las diferentes

infraestructuras.

Luego de si edi}401caciénse pasa a la fase de operacién mantenimiento dc la

misma, para mantenerlo en éptimas condiciones y de esta manera pueda

brindar los servicios de fonna adecuada.

l.2.3.5.Gesti6n econémica financiera

' La empresa, a lo largo de la creacién, desarrollo y evolucién de su proceso

- productivo, persigue fundamentalmente dos }401nes:rentabilidad y solvencia.

Los objetivos que cualquier empresa se }401je,deben centrarse en estos dos

aspectos: la necesidad de asegurar en el futuro la posibilidad dc seguir

funcionando y conseguir que este funcionamiento se realice en las mejores

condiciones de rentabilidad posibles.

Para tener una adecuada gestién }402nancierase debe panir conocer de fonna

adecuada los costos de la empresa, gestién del circulante y elaboracién de

presupuestos (Negocios, 2007).

' 75

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



La gestién de costos lo realiza la contabilidad intema 0 de costes, cuyo

objetivo bésico es informar sobre los resultados de las operaciones intemas

de la empresa o, dicho en otras palabras, analizar cémo se ha generado el

resultado con respecto a cada uno de los productos, o grupo de productos, y

qué ocurre en cada uno de los departamentos, divisiones o unidades

organizativas en las que se estructura la empresa. En consecuencia, se trata

de una herramienta dc anélisis y control que se centra en el célculo y la

imputacién de los costes asociados a los distintos departamentos de la

- empresa y de los costes de los productos, aspecto éste ixltimo en el que

incidiremos preferentemente.

La expresién circulante hace referencia a aquellas partidas del balance de

una empresa que circulan }401sicamente,es decir, que tienen movimiento. El

movimiento al que nos referimos se re}402ejaen el camino que recorren las

partidas integradas en el circulante hasta convertirse en dincro, de manera

répida y sin pérdida apreciable de su valor. La mayor 0 menor rapidez con la

�031 que las distintas partidas se transforman en dincro se denomina liquidez,

�024 organizéndose de acuerdo con ella el balance de la empresa; el activo segnln

su grado de liquidez y el pasivo segim su grado de exigibilidad. En esta parte

se tiene que tener en cuenta la gestién del efectivo, de cuentas por cobrar, las

cuentas por pagar a proveedores y las existencias.

E1 presupuesto constituye el verdadero plan operativo de la empresa, que

traduce y concreta la estrategia y las metas a largo plazo en objetivos anuales

y mensuales y, por lo mismo, la herramienta que permite e1 seguimiento

cotidiano y continuo de la gestién y la deteccién de posibles desviaciones de

fonna casi inmediata. De ahi su importancia y su papel vital como
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herramiema de gestién. E1 presupuesto constituye, pues, un esfuerzo en una

doble djreccién: por un lado, concreta en objetivos y metas a corto plazo los

objetivos estratégicos a largo; por otro, evalila y cuanti}401caen términos

monetarios los medios necesarios para alcanzarlos: trata de compaginar los

recursos potenciales de la empresa con sus metas, enumerando cuéles son

sus1nedios para alcanzar los objetivos propuestos.

El presupuesto constituye, hoy en dia, una herramienta de gestion

imprescindible en la gestién de cualquier empresa, pues supone la

- implicacion de toda la organizacion en su logro. Segim el nivel de la

organizacién en que nos situemos, pueden considerarse los presupuestos por

centros de responsabilidad, funcionales y consolidados, dependiendo de la

dimension, de la estructura organizativa y de las condiciones en que se

encuentre dicha organizacion, o, también, del estilo de direccion que la

caracterice. Los presupuestos consolidados se obtienen por agregacion de los

presupuestos funcionales, los cuales a su vez son la agregacion de los

�030 presupuestos de los centros de responsabilidad.

�024 1.2.4. Gestién externa

l.2.4.l.Gesti6n de clientes

La gestion de clientes consiste en detenninar cual deberia ser el

comportamiento del responsable dc gestionar una cartera de clientes.

Logicamente se deberia intentar retener a aquellos clientes que presentaran

indices de rentabilidad relativamente importantes a largo plazo (Vézquez,

2000; San Segundo, 2002), pero sin olvidarnos de la posible evolucién futura

de los mismos.
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La empresa deberé valorar la imponancia de sus clientes y, en aquellos casos

en los que resulte interesante fomentar relaciones duraderas, trabajar con las

herramientas propias del marketing de relaciones. De este modo factores

tales como adaptaciones especi}402cas(Hallen et al, 1991, Brennan y Tumbull,

I999), intercambio continuo de informacién (Morgan y Hunt, 1994; Mohr el

al, 1996) y de personal, proyectos de I+D+I conjuntos ("Daniel et al, 2002) e

inversiones cruzadas, entre otros, se convienen en elementos a tener en

cuenta. En cualquier caso, consideraremos todos y cada uno de los elementos

- capaces de generar con}401anzaen nuestro «socio» y, de esta forma, aumentar

su compromiso para con la relacién (Ganesan, 1994; Morgan y Hunt, 1994;

Cannon y Perrault, 1999; Sirdeshmukh et al, 2002)

Ademas, teniendo en cuenta las particularidades propias que presenta cada

cliente deberiamos adaptar nuestros programas de marketing a sus

necesidades y realidad concreta, a través de actuaciones y soluciones

individualizadas para cada caso (Yag}401e,1996; Brennan y Tumbull, 1999).

' Para alcanzar el éxito en la gestion de clientes es necesario recorrer estas

- 4fases sin fallar en ninguna de ellas.

La fase de captacion de clientes generalmente esta fuera del ciclo de gestién

de la satisfaccion de los clientes. Se incluye aqui para enfatizar la

imponancia de realizar una fase de captacién segmentada y con una

propuesta de valor adecuada a cada uno de los per}401lesobjetivo. El objetivo

de la fase de gestion de los acuerdos con el cliente es de}401nirun proceso que

permita establecer los acuerdos de fonna optima y consistente, de manera

que se reduzcan al minimo los problemas posteriores tanto para el proveedor

como para el cliente. Esta fase debe incluir Ia negociacion y presentacion de
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propuestas comerciales a los chentes. Fase de ejecuciérr del servicio Esta

fase no hace referencia a las tareas correspondientes a la ejecucién del

proyecto en si mismo, si no que engloba la comunicacién del cliente durante

toda la evolucién del servicio.

Fase de post-venta, este érea contiene las tareas relacionadas con la gestién

del servicio post-venta, habitualmente esté contemplado dentro de la gestibn

de incidencias, especialmente si se ofrece exclusivamente mantenimiento

correctivo.

. l.2.4.2.Gesti6n de proveedores

La gestién de un sistema e}401cientede proveedores como eslabén de la cadena

�030 de abastecimiento (Kamman y Bakker, 2004), se considera como una de las

herramientas a nivel logistico de mayor impacto y complejidad en las

operaciones de abastecimiento en las empresas. Son pocas las inversiones

que se evidencian en la gestién de proveedores que reduzcan los costos y

aumenten la productividad; la gestién de proveedores son un elemento vital

' en la adrnirristracién modema de las organizaciones, sobre todo si se

- considera que a partir de la calidad de las entradas se puede garanlizar la

calidad de las salidas(MFH Uma}401a,JCO Gémez, 2006)1o que constituye en

un potencial a la hora de mejorar el sistema de adquisiciones asociadas a

cadenas de abastecimiento efrcientes. (Peter Drucke, 1982) identifrco el

momento en The Changingface of the executive: �034nohay mayor potencial en

los negocios para bene}401ciarsede...1a interdependencia como entre las

empresas y sus proveedores. Esta es la frontera mas grande donde todavia se

puede desanollar ventajas competitivas, y en ningirn otro lugar han sido tan

aprovechadas".
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La gestion de proveedores esté encaminado en funcion de los denominados

deseos universales de los clientes: precio, calidad, velocidad y servicio

(Schonberger, RJ; 1996). En este sentido y de acuerdo con (Houlihan, J .B,

1988), en la préctica empresarial ha tomado fuerza el concepto de logistica

integral (Ballou R, 1999), (Prida Romero, B. &Gutierrez Casas G. I996) el

cual promueve la buena integracion de la organizacion en una cadena de

suministro�030For 10 tanto, el enfoque logistico se convierte en un agente

generador de valor, a partir de una solida integracion de la triada proveedor-

. empresa-cliente (Christopher, M 1994). Tendencia que se considera

actualmente como una de las précticas de gestion de clase mundial

(Schonberger, R..}; 1996).

1.2.4.3.Gesti6n de relaciones con el estado

Las empresas, sobre todo de capital del estado, tienen una relacion muy

estrecha con el estado y principalmente con el gobiemo de turno.

La relacion se centra principalmente en nonnas que se tiene que cumplir, los

�031 impuestos que tiene que pagar y el apoyo a desarrollo de proyectos de

- infraestructura.

Evans, Silva, Amsden y muchos de los restantes colaboradores de Big

Business and the Wealth of Nations comparten el punto de vista de que los

actores del estado ejercen una in}402uenciaindependiente en el carécter de las

relaciones entre las empresas y el estado, asi como en la organizacién de las

empresas y de sus asociaciones. Segm este punto de vista, para analizar

como se desempe}401anlas compa}401ias,como se organizan en empresas y

asociaciones, y el tipo de intereses comerciales que persiguen, debe prestarse

minuciosa atencion al estado. En un plano teorico més amplio, el argumento
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estatista es que la creacion de preferencias entre los capitalistas y su accionar

coleclivo dependen en gran medida de las medidas adoptadas por el estado y

de los patrones previos de organizacion empresarial, mas que de los intereses

economicos inmediatos y directos. Para finalizar, importa seftalar que esta

concepcion no es compartida por todos, especialmente entre quienes adoptan

un enfoque no estatista. Recientes trabajos sobre la movilidad del capital, los

sectores y el capital social examinan las empresas y sus relaciones con el

estado desde una perspectiva mucho mas social, y a menudo exclusivamente

. societal Gloss, 1999).

1.2.5. Gestion transversal

1.2.5.l.Ambiental

El progresivo crecimiento de las ciudades, cl desarrollo de la

industrializacién, y en de}401nitivala civilizacion actual, provocan sobre el

entomo natural una serie de procesos negativos encaminados hacia un

deterioro y desequilibrio ecologico que, de no tomar las debidas medidas a

' tiempo puede resultar irreversible(Rubio, 2004).

- La industxializacion es un factor decisivo que act}402asobre el medio }401sico:las

emisiones contaminantes a la atmésfera, los vertidos a rios y mares, la

produccién de residuos, etc., conllevan unas consecuencias sobre el medio

ambiente que deben contemplarse para minimizar su efecto negativo sobre el

mismo.

Los efectos negativos del desarrollo econémico sobre el medio ambiente

vienen teniéndose en cuenta desde hace a}401os,sin embargo, no ha sido hasta

la década de los ochenta, cuando nuestras sociedades y sus gobiemos, han

empezado a reaccionar, con la incorporacion de unas medidas tendentes a un
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entendimiento equilibrado entre el medioambiente y los procesos derivados

dc la actuacién humana, integrando el factor medioambiental dentro de un

Sistema de Gestién Empresarial, y consideréndolo como un aspecto de

importancia decisiva y una auténtica ve11taja competitiva frente a sus iguales.

La identi}401caciénde los aspectos medioambientales y la evaluacién de los

efectos asociados a una actividad empresarial 0 industrial, es fundamental

para conocer el impacto medioambiental que generan las actividades,

productos o servicios, y poder establecer unos objetivos y metas

. medioambientales.

Los Aspectos Medioambientales son los elementos o caracteristicas de una

actividad, producto o servicio susceptibles de interactuar con el medio

ambiente. Por otra parte, el Impaclo Medioambiental es la transfonnacién 0

cambio que se produce en el medio a causa de un aspecto medioambiental.

Entre los aspectos medioambientales que se debe tener en cuenta en la

empresa se tiene los siguientes:

�030 I Residuos

- 0 Aguas residuales

0 Emisiones atmosféricas

0 Ruido

I Consumo dc energia

o Consumo de Agua

La industria siempre tiene que adaptarse, enfrenténdose constantemente al

cambio de la demanda de los consumidores, de la tecnologia y de la legislacién.

En este sentido el medio ambiente es el ultimo cambio. El interés por los temas

medioambientales ha alcanzado a todos los estamentos de la sociedad, y la
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preocupacién por los problemas medjoambientales no queda restringida a los

consumidores.

1.2.5.2.Social

Los negocios en condiciones de vida sostenible buscan generar desarrollo

econémico y ayudar a las comunidades a construir condiciones de vida més

seguras, o bien incorporarlas al sistema. El trabajar pensando en la base inferior

de la pirémide resulta hoy un tema de interés en las empresas, ya que pesa més

el potencial de desanollo de los mismos que los criterios de marginalidad que se

. imponian anten'ormente(D�030ONOFRlO,2006).

Si bien el Estado debe asegurar una menor desigual dist}401buciéndel ingreso

baséndose en su sistema tributario, asi como fomentarla educacién y asegurar

condiciones bésicas de salud y bienestar entre los pobres, se requiere de un

modelo de gestién social, articulado entre los distintos actores (gobiemo,

universidades, organizaciones de la sociedad civil y empresas), que tenga como

pilar el Desarrollo Sustentable. Asi, la satisfaccién econémica no debe

�031 condicionar el desarrollo social ni el cuidado del medioambiente. Debe tener

- como objetivo el compromiso intergeneracional y asegura un equilibrio entre las

dimensiones social, econémica y ambiental de las regiones.

Entre los actores mencionados el rol de las empresas resulta sumamente

importante a la hora de }401jarlos destinos de desarrollo tecnolégico y econémico

de un pais. Las empresas son responsables por los impactos positivos y

negativos que generan, y deben hacerse cargo de las consecuencias. Un modelo

de gestién social por parte de las mismas requiere cl compromiso por el

cumplimiento de la legislacién, la elaboracién de un cédigo de conducta y la

adopcién de una politica de gestién con abordaje social.
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1.3. Marco conceptual

Capacitacién y cultura del agua:

Son programas educativos para alumnos desde preescolar hasta nivel

universitaiio sobre el valor economico, social y medioambiental de los recursos

hidricos.

Criterios operacionales:

Establecer criterios operacionales claros y consensuados resulta imprescindible

�030 para poder gestionar de forma integrada los recursos hidricos. A pesar de su

_ carécter elemental, conseguir acordar dichos criterios no resulta facil y mas aim

cuando en la gestion integrada intervienen entidades diversas, con intereses

distintos y muchas veces de colores politicos distintos. Un aspecto positive a

se}401alares la potencialidad de intercambios vinuales de agua entre los diversos

elementos que componen el sistema; de hecho, mas allé de peque}401asdiferencias

en la calidad, el metro ciibico de agua puede considerarse equivalente tanto si

A procede de aguas super}401ciales,subterraneas o desaladas.

A pesar de contar con los criterios operacionales mas transparentes posibles, e1

acuerdo sobre un regulador del sistema integrado es indispensable para su

funcionamiento. Siempre pueden producirse coyunturas temporales 0 espaciales

que obliguen a rapidas decisiones que, por su propia naruraleza, no puedan ser

sometidas a un proceso dc discusién panicipativa.

Gestién y mitigacién de desastres:
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Que incluye supervision consistente del clima, reforestacién en zonas

estratégicas rio arriba, canalizado de agua y mejora de plani}401caciénurbana para

evitar asentamientos en areas de alto riesgo.

Gobemabilidad:

Por gobernabilidad puede entenderse la situacion en la que concurren un

conjunto de condiciones favorables para la accién de gobiemo que se sit}401anen

su entomo o que son intrinsecas a éstel. De esta fonna, este concepto se

enmarca en el ambito de la �034capacidadde gobierno�035.Esta se da siempre en un

ambito social no aséptico en el que se registran demandas de los ciudadanos que

son en mayor o menor medida procesadas por el sistema politico. Dichas

demandas se articulan segim el mimero e intensidad de los cleavages existentes

asi como de acuerdo a las necesidades surgidas y que estan pendientes dc

atender y 5011 consideradas ineludibles por los propios ciudadanos.

Paralelamente, la gobemabilidad viene condicionada por los mecanismos en que

se produce Ia accion de gobiemo, que tienen que ver con una dimension de

caracter m}401ltiplemas propia del mismo. Se trata de los criterios dc

representacion politica, de los niveles de participacién politica, de los sistemas

de partidos existentes y de los arreglos institucionales que regulan las relaciones

entre los poderes Legislative y Ejecutivo.

Infraestructuras de interconexién:

Las infraestructuras de interconexién son un requisito previo y obvio para

proceder a una gestion conjunta de los recursos hidricos. No obstante, muchas de

las infraestructuras ya existentes pueden orientarse, con relativa facilidad, a las
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necesidades de interconexién y aim con mayor facilidad, pueden disefiarse los

nuevos proyectos para que contemplen dicha posibilidad.

Manejo integrado de los recursos hidricos:

Que esta enfocando tanto el abastecimiento como la demanda de agua,

considerando los factores ambientales, sociales y econémicos. Incluye un plan

para modemizar la infraestructura de riego existente de Pen�031:con el objetivo de

elevar la e}401caciageneral de los sistemas dc n'ego del 35% al 45 o 50%.

Mayorcalidad de los recursos hidricos:

Que es la iniciativa de conservacién de los recursos hidricos rio arriba para

disminuir la sedimentacion; crea una autoridad de control de contaminacion para

supervisar |os vertidos agricolas e industriales, promueve el reciclado del agua y

mejora el drenaje costero y los problemas de salinidad.

Proyecto:

El termino Proyecto pese a ser de uso comun, puede tomar signi}401cados

diferentes y no siempre se emplea en el mismo sentido. La palabra proviene del

latin proiectus, que a su vez deriva dc proiicere, que signi}401cadirigir algo o

alguna cosa hacia adelante. De aqui que entre sus aceptaciones encontremos que

proyecto se re}401erea un esquema, programa 0 plan que se hace antes de dar

forma de}401nitivaa algo o alguna cosa. Un proyecto es una intervencién

deliberada y plani}401cadapor pane de una personao ente que desea generar

cambios favorables en una situacién detenninada. Es el conjunto

de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre si, que se

realizan con el }401nde producir detenninados bienesy servicios capaces dc

satisfacer necesidades o resolver problemas.
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Renovacién institucional:

El marco legal de}401njdopara incluir: una resolucién de las disparidades entre la

Ley General de Aguas y la Ley de Recursos Naturales y transferir la operacién y

funcionamiento de los sistemas de riego a las Autoridades dc Cuencas Hidricas,

promover la participacién en los procesos de toma de decisiones y estrategias de

desarrollo institucional que fonnalicen los derechos sobre el agua y de

contaminacién y establezcan un sistema abarcador de tarifas para cubrir las

actividades de operacién y mantenimiento.

Sistema de informacién sobre recursos hid ricos:

Son las redes que controlan la calidad y cantidad del agua, que pongan a

disposicién del pilblico infonnacién precisa.

Sostenibilidadz

Se re}401erea algo que esta en condiciones de conservarse o reproducirse por sus

propias caracteristicas, sin necesidad de intervencién o apoyo extemo. El

' término puede aplicarse sobre diversas cuestiones: métodos productivos,

procesos econémicos, etc.

Cuando se habla de desanollo sostenible, por ejemplo, se esté haciendo mencién

a la posibilidad de lograr que una regién crezca a panir de la explotacién de sus

recursos, sin que dicha explotacién lleve a poner en riesgo la existencia futura de

los recursos en cuestién.

El Desarrollo Sostenible o Sustentable ha sido de}401nidocomo "desanollo que

entrega servicios ambientales, sociales y econémicos a toda una comunidad, sin

afectar la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los
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cuales depende la provisién de esos servicios" (Agenda 21, 1992). E5 decir,

promueve cambios en los modos de produccién y consumo para asegurar que

toda la gente -la que vive ahora y la que viviré en el futuro- tenga posibilidades

de desarrollo social y econémico respetando los limites naturales de los cuales

éstos dependen. La Agenda Zl es el plan de accién para el desarrollo sustentable

- en el siglo XXI. Fue adoptada por los lideres del Mundo durante la Conferencia

de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo -la Cumbre de la

Tierra- en Rio de Janeiro en 1992. En el lnfonne de la Comisién Brundtland

. (I987) se dice que Desarrollo Sustentable es aquel desarrollo que satisface las

_ necesidades de la generacién presente sin peijudicar las opciones de futuras

generaciones de satisfacer las l Emilia Corina Romero Emilia Corina, Romero 2

suyas, El infonne de la Comision conmina a que los Gobiemos de tumo actiien

de manera responsable, sumando iniciativas que apoyen un desarrollo armonioso

y que sea sostenible econémica y ecolégicamente a lo largo del tiempo.

Voluntad politica:

' Este es un asunto que puede dar al traste con meses de negociaciones y acuerdos

I bien trabajados a nivel técnico, que luego por intereses mas o menos racionales

no pueden ponerse en practica.

88

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



cA1>iTULo ll: VARIABLES

2.1.0peracionalizaci6n de variables

- Productos

0 Procesos

Gestién intema . personas

0 Infraestructura

0 Econémico/Financieros

o Clientes

I GESTION Gestién extema o Proveedores

INTEGRADA o Acreedores

- Gobiemo/Estado

Gestién transversal o Ambiema]

�024
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CAPITULO III: METODOLOGiA

3.1. Tipo y nivel de investigacién

De acuerdo con los objetivos y la problemética de estudio, se determinb que el

tipo de investigacién es de tipo aplicada debido a que se planteé examinar la

tematica y sus posibles causas.

El nivel de investigacién es descriptivo, ya que el estudio busca describir el

problema y los resultados tal cual se presentan.

. 3.2. Método y dise}401ode investigacién

3.2.1. Método de investigacién cientifica:

Teniendo en cuenta que en toda investigacién cienti}401ca,el método deductivo es

conjeturar desde 10 general hasta lo especi}401coen los hechos o fenémenos de la

realidad. E1 desarrollo del presente trabajo de investigacién cienti}401ca,se situa

dentro del cuadro del método de investigacién: deductivo, colno el mas

indicado para una descripcién ordenada, coherente y légica del problema bajo el

' tratamiento de premisas verdaderas y la conduccién a sus conclusiones,

. identi}401caciénde las partes, las mismas que permitiran describir cémo se

desarrolla las situaciones y eventos relacionarlos.

3.2.2. Dise}401ode investigacién cienti}401ca

La investigacién no experimental longitudinal se puede de}401nircomo: �034La

investigacién que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir,

se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables

(...) es observar fenémenos tal y como se dan en su contexto natural, para

después analizarlos�035(HERNANDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO,

& BAPTISTA, 2010, pég. I52).
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En cuanto a �034Losdise}401osde investigacién transeccional, recolectan datos en un

solo momento, en un tiempo imico. Su propésito es describir variables y analizar

en un momento dado y en forma simulténea".

A su vez los dise}401ostranseccionales pueden dividirse en tres: exploratorias,

descriptivos y correlaciones/causales. Al referirse especi}402camentcal dise}401o

transeccionales descriptivos, �034Tienencomo objetivo indagar la incidencia de las

modalidades o niveles de una o mas variables en una poblacién, 0 sea, son

estudios puramente descxiptivos y cuando establecen hipétesis son también

�030 descriptivas�035(Sampieri, 2006)

' Para el presente trabajo de investigacién se aplicara el dise}401o:�034No

experimental, transeccional.

3.3. Poblacién:

La poblacién para el presente trabajo de investigacién estara constituida por el

personal que labora en la Empresa Municipal de Saneamiento y Agua Potable

- (EMUSAP S.A.C.) que cuenta con un total de 64 trabajadores que se encuentran

_ en planilla.

3.4. Muestra:

Para de}401nirel tama}401ode la muestra se utiliza el método probabilistico y se

aplicara la siguienle fénnula:

Z2 * pq *N
n 2 �030�024.�024*�024�024�024v�024.�024�024~:�024�024�024v�0247�024�024�024�024�024�024�024

2 2
e *(N�0241)+Z*pq
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DONDE:

n: Es el tama}401ode la muestra a considerarse en el trabajo de campo. Es la variable

que se desea determinar.

p y q: Representan la probabilidad de la poblacién de estar o no incluidas en la

muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando se conoce esta probabilidad por estudios

estadisticos de sondeo, p = 050 de éxito y q= 0.50 fracaso.

Z: Representa las unidades de desviacién esténdar que en la curva normal de}401nen

�030 una probabilidad de error = 0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza del 95% en

la cstimacién de la muestra, por tanto el valor Z = 1.96

N: El total de la poblacién es de 64 que es personal que labora en la Empresa

Municipal de Saneamiento y Agua Potable (EMUSAP S.A.C.)

e: Representa el error esténdar de la estimacién, de acuerdo a la doctrina, debe ser

0.09 o menos. Para este caso se ha tomado 0.05

- 2

1.96 *0.50*0.50*64 55
n = ._. _,.. _,,.._ ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ,. ,_., . ._,.,,, .. _, .. . =

2 2

- 0.05 * (64 �0241)+l.96* 0.5o* 0.50

Entonces, el tama}401ode la muestra para la ejecucién del trabajo de investigacién,

se redondearei en 55 trabajadores a quienes se les realizara la encuesta.

3.5. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

3.5.1. Técnicas de recoleccién de datos

Las técnicas, consideradas como el conjunto de mecanismos, medios y sistemas

de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. Las mismas
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que se traducen de mucha utilidad cuando se orienta a la optimizacién de

esfuerzos, la adecuada administracién de recursos y su comunicacién.

- Revisién documental: Se harzi un anélisis de los documentos con los que

cuenta la Empresa Municipal de Saneamiento y Agua Potable (EMUSAP

S.A.C.) en cuanto a los lineamientos y politicas peninentes a la gestién

que se realiza con el recurso hidrico, que son muy importantes a la hora de

tomar decisiones como empresa, relacionandolos con los objetivos que se

quieren alcanzar con la investigaciéni

- 0 Observaciénz Mediante Ia observacién se pretende evaluar las

' repercusiones que tienen las decisiones politicas que se toman y cuales son

las reacciones que se tienen por pane de la poblacibn que son los

principales consumidores del recurso h1�031dn'co.

o Encuesta: Las encuestas son consideradas como un instrumento

imponante en las investigaciones no experimentales transversales

- descriptivas. Este instrumento se aplicara a un total de 51 trabajadores de

_ la Empresa Municipal de Saneamiento y Agua Potable (EMUSAP S.A.C.)

de esa manera se busca recopilar infonnacién pertinente a la gestién

integrada del recurso hidrico en la ciudad de Abancay.

3.5.2. Instrumentos de recoleccién de informacién

0 Ficha bibliograi}401ca:Instrumento para recopilar datos de las normas

legales, administrativas, contables, de audito}401a,de libros, revistas,

periédicos, trabajos dc investigacién e intemet relacionados con el trabajo

de investigacién.
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- Ficha de observacibnz Donde se recopilara la informacién a panir de la

realidad que se observa, tomando en cuenta los puntos mas importantes.

0 Cuestionario: Este instrumento seré aplicado para obtener datos de los

trabajadores de la Empresa Municipal de Saneamiento y Agua Potable

(EMUSAP S.A.C.) para luego convertirla en informacién del trabajo de

investigacién.

3.6. Procesamiento de datos

Para el procesamiento de datos se utilizé los programas Excel y SPSS.

- 3.7. Amilisis e interpretacién de datos

_ Para el anélisis e interpretacién de datos se utilizé la estadistica descriptiva como

la herramienta més con}401able.

94

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Descripcién de la empresa EMUSAP ABANCAY S.A.C

La �034EmpresaMunicipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y

Alcantarillado de Abancay�035EMUSAP, fue constituida el 20 de Mayo de 1991

_ mediante escritura pL'iblica extendida ante el notario piiblico Maria Niifiez de

Molina. El 13 de Noviembre de 1997, mediante Resolucién de Superintendencia

N° 534-97-SUNASS, se reconoce como empresa prestadora de servicios de

saneamiento a la empresa EMUSAP ABANCAY S.A., integrada por la

- Municipalidad Provincial de Abancay, Municipalidad Distrital de Tamburco, la

' Municipalidad Distrital de Curahuasi, Municipalidad Provincial de Aymaraes,

Municipalidad Provincial de Grau.

En sesién de la Junta General de Accionistas de fecha 10 de Marzo del 2005, se

acuerda el retiro de las Municipalidades Provinciales de Aymaraes y Grau y de

la Municipalidad Distrital de Curahuasi; quedando confonnado la sociedad por

7 la Municipalidad de Abancay y la Municipalidad Distrital de Tamburco.

Posteriormente, en sesién de Junta General de Accionistas de fecha 30 de junio

- de 2008, se acordé el retiro de la accionista Municipalidad Distrital de

Tamburco, quedando constituida solamente como socio imico la Municipalidad

Provincial de Abancay.

Como toda empresa estatal tiene un sustento legal que para la empresa se tiene la

siguiente:

0 Ley 26338 - Ley General de los Servicios de Saneamiento, y sus

modi}401catorias.
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o Decreto Supremo N° 09-95-PRES �024Aprueba el Reglamento de la Ley

General de Servicios de Saneamiento y sus modi}401catorias.

- Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA �024Aprueba el Texto Unico

Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.

0 Ley 26887 �024Ley General de Sociedades y sus modi}401catorias

0 Ley N° 24948 �024�024Ley de la Actividad Empresarial del Estado, su

Reglamento y modi}401catorias.

. o Decreto Supremo N° 083-2004-PCM �024Aprueba el Texto Unico Ordenado

de la Ley N�03426850 �024Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

. o Ley N�0342841 l �024Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

0 Estatuto Social de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C.

4.1.1. Estructura organizacional

La empresa EMUSAP ABANCAY S.A.C actualmente tiene Ia siguiente

estructura organica:

�030 0 Junta General de Accionistas

' I Directorio

0 Un representante de la Municipalidad Provincial de Abancay

0 Un representante del Gobiemo Regional de Apurimac

0 Un representante del Colegio de Ingenieros de Apurimac.

0 Gerencia General

0 Crganos de Asesoramiento

o O}401cinade Asesoria Legal

0 O}401cinadc Planeamiento
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I Organos dc ApoyozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Gerencia Administrativa y Financiera

I Divisién de Contabilidad y }401nanzas

I Divisién de suminisrros y servicios generales

I Divisién de Recursos Humanos

I O}401cinade imagen institucional

- Organos de Linea

o Gerencia de Operaciones

I Divisién de Ingenieria y Catastro Técnica

I Divisién de Operacioncs

I Divisién de Mantenimiento

o Gerencia Comercial

I Gerente Comercial

I Divisién de Catastro de Clientes y Medicién de Consumo

I Divisién de Facturacién y Cobranza

I Divisién de Comercializacién

4.2. Gestién integrada de la empresa EMUSAP S.A.C.

Para poder analizar la gestién de una empresa se puede realizar utilizando

diferentes modelos que nos ayudan a cali}401carel desempe}402ode la misma. En la

presente investigacién se ha considerado el modelo para la evaluacién de gestién

de empresas propuesto por (Montilla Galvis, 2004), cuyos valores se muestra en

la siguiente tabla:
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Tabla I: Escala de cali}401caciénde gestién

Cali}401cacidn Porcentaje

Excelente 90-100

Buena 70-89

Regular 50-69

Mala 0-49

Fuente: Modelo para evaluacién de gestién de empresas

Tomando en cuenta la tabla anterior se ha realizado el anélisis de la gestién

integrada de la Empresa EMUSAP ABANCAY S.A.C., llegando a obtener que

se considera un 67.27% que la gestién es mala y 32.73% que es regular.

Tabla 2: La gestién integrada de la empresa EMUSAP Abancay S.A.C.

Caligcacidn Parcengje [ In

Exceleme 90-100 0 0.00%

Buena 70-89 0 0.00%

Regular 50-69 18 32.73%

Mala 0-49 37 6727%

TOTAL 55 100.00%

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

Este resultado esta explicado por las dimensiones de gestién interna, extema y

transversal. Respecto a la gestién intema, esta recibe un cali}401cativode mala en

un 75% seguido de un 25% cali}401cadacomo regular; como se muestra en la

siguiente }401gura.Con relacién a la gestién extema el 60% lo cali}401cacomo

regular, 15% como buena y 24% como excelente. Finalmente la gestién

transversal es considerada como buena 28%, regular 38% y mala 34%. Como

se muestra en la siguiente }401gura.
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80% D M Gestion transversal

50%

Gestion externa

40%

20% . . Gestion lnlerna

0%

Excelente Buena Regular Mala

. I Gestion Interna I Gestion externa at Gestion transversal

. Figura I: La gestidn integrado aplicada porsus dimensiones.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

4.2.1. Gestidn interna

La gestién interna de la empresa es regular en un 25.45% y mala un 74.55%.

Tabla 3: Gestién interna de la empresa EMUSAP Abancay S.A.C.

Caligacidn Parcentgg [ In

_ Excelente 90-100 0.0 0.00%

Buena 70-89 0 0.00%

Regular 50-69 14 25.45%

Mala 0-49 41 74.55%

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia

La gestién intema que realiza EMUSAP ABANCAY S.A.C., se realiza tomando

en cuenta los productos, procesos, personas, infraestructura y la gestién

econémica }401nanciera.
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4.2.1.1. Productos

Los productos que actualmente ofrece la empresa son:

- Agua potable

Respecto al producto agua potable, este ha ido evolucionando en

cantidad llegando al a}401o2015 a 5 168 401 de metros c}401bicosproducidos,

tal como se muestra en la siguiente }401gura.

Produccién de agua potable (m3)

5,3oo,ooo.oo

s,2oo,oooloo 5,125,333.00 5'168'4°1�030°°

< 5,100,000.00

5,000,000.00

_ 4,900,000.00

4,300,000.00
4,686,335.00 4_sso,5z1_oo

4,700,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

4,400,000.00

2012 2013 2014 2015

Figura 2: Praduccinin de agua potable m3.

Fuente: Memoria Anna] 2016 EMUSAP S.A.C.

- Si analizamos la gestién de productos, se obtiene que el 85.45%

_ considera que es mala la gestién, 14.55% considera que esta es regular y

ninguno piensa que la gestién es buena o excelente.

Tabla 4: Percepcién de la gestién de productos en la empresa

EMUSAP S.A.C.

Cali}401cacibn Porcentaje f h

Excelente 90-I00 0.0 0.00%

Buena 70-89 0 0.00%

Regular 50-69 8 14.55%

Mala 0-49 47 85 .45°/o

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

Si realizamos un analisis més detallado respecto a la gestién de productos

se tiene los siguientes datos:
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Respecto al abastecimiemo de la cantidad de agua potable para la

poblacién de Abancay, si considera que es la su}401ciente,los encuestados

mani}401estan58% que probablemente no es lo su}401ciente,31% considera

que de}401nitivamenteno y 11% considera que probablemente si es la

cantidad su}401ciente.

" "9-:�030117'.�030.u�030,f�034.::.1�030?;

\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .

\., \&\ /

I Defmmvamenle no I Probablemente no Probablemente si

Figura 3: Cansideracidn respecto a la su}401cientecantidad de

abastecimiento de agua potable para la ciudad deAbancay.

, Fuente: Encuesta - Elaboracidn propia.

' Asi mismo se les pregunto con relacién al manejo de aguas residuales en

la ciudad de Abancay y si este es el adecuado, |os encuestados

respondieron 42% que probablememe no, 18% manifestaron

de}401nitivamenteno y 40% manifiestan que probablemente si es el

adecuado.
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i

- Definitivarnenle no - Probablemente no - Probablemente si

Figura 4: Percepcidn respecto al manejo de aguas reslduales en la

ciudad de Abancay, si es el adecuado.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

- Se ha preguntado a los trabajadores si se brinda agua de calidad a la

poblacibn de Abancay, a lo que los participantes respondieron 76%

probablemente si, 7% de}401nitivamentesi, 6% se encuentra indeciso y

11% mani}401estaque probablemente no se brinda agua de calidad a la

poblacién.

\\ , /I:K,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/�031

I Probablemente no I Indeciso - Probablemenle si I Definitivamente Si

Figura 5: Si se brinda agua de calidad a la poblacidn de Abancay.

Fuente: Encuesta �024~Elaboracién propia.
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También se ha consultado si se practica la innovacién en el manejo de

agua potable y alcantarillado en la ciudad de Abancay, a lo que las

respuestas fueron 53% probablemente si, 24% indeciso, 5%

de}401nitivamenlesi y 18% probablemente no.

" :37 if �030)1~:5.\.
v4,._~_~.- .7_:.;�030._,_.�030,;:__.r�030:.«L:.V1,.�030_x�030 I.

\. ~

;_*_g�030.

I Pmbablemente no I lndeclso Probablemente si I Definitivamente SI

Figura 6: Pnictica de innovacién en el manejo de agua potable y

alcantarillado en la ciudad de Abancay.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Se ha analizado si se cuenta con la su}401cientereserva de agua potable

para la ciudad de Abancay, los trabajadores mani}401estan86%

_ probablemente no, 7%de}401m'tivamenteno y 7% se encuentra indeciso.

,./
\. /'

\\

I Definllivamenle no I Probablemente no - Indeciso

Figura 7: Se cuenta con su}402cientereserva de agua potable para la

ciudad de Abancay.

Fuente: Encuesta �024Elahoracién propia.
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También se ha analizado si las horas dc suministro de agua potable, a la

poblacion de Abancay, son su}401cientes,los encuestados respondieron

57% probablemente no, 11% se encuentra indeciso, 16% probablemente

si, 9% de}401nitivamentesi y 7% mani}401estaque de}401nitivamenteno es

su}401cientecl suministro de agua potable a la poblacién.

I Definitivamente no I Probablememe no r Indeciso I Probablemente SI I Deflnitivamente si

Figura 8: Percepcién si es su}401cientelas horas de suministro de agua

potablepara la pablacidn de/ibancay.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Se ha analizado si la dist}401buciénde agua potable, en la ciudad de Abancay,

es la mais adecuada, los tmbajadores de la empresa, mani}401estan60%

probablemente si, 24% probablemente no y 16% de}401nitivamentesi.

V
�030.\_\,LWA

I Probablemente no I Probablemenle si Defimtivamente si

Figura 9: Distribucidn adecuada de agua potable en la ciudad de n

Abancay.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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Se ha preguntado a los trabajadores si se abastece a toda la poblacién de

Abancay con agxa potable, obteniendo los siguientes resultados 73%

mani}401estaque probablemente no, 20% probablememe si y 7%

de}401nitivamenteno.

'1.�030--~�031~:___ �030 l /�034I

\__ /"
x_\ //

. \\\�034~�024"g[

- Definitivarnente no I Probablemente no - Probablemente si

Figura I0: Se abastece can de agua potable a toda la poblacidn de

Abancay.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Los servicios de agua y desagiie, en la ciudad de Abancay son los adecuados,

�031 los trabajadores mani}401esta46% probablemente si, 36% probablememe no,

�030 11% de}401nitivamentesi y 7% de}401nitivamemeno.

I Definitivamente no - Probab|emenle no - Probablemente 56 I De}401nitivamenlesi
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Figura I 1: Los servicias de aguay desagtie, en la ciudad de Abancay son

los adecuados.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Sobre si la poblacién de Abancay hace uso adecuado del agua potable, los

trabajadores encuestados respondieron que 38% probablemente no hace uso

adecuado, 29% esté indeciso, 24% de}401nitivamentecree que no, 5%

de}401nitivamenlesi y 4% probablemente si.

4%

I

I Definitivamente no I Probablemente no Y lndeciso

I Probablemente si I Defimtivamente si

Figura I2: La pablacidn hace usa adecuado del agua potable.

Fuente: Encuesta �024Elaboration propia.

- Se consulté si se atiende adecuadamente la demanda de nuevas conexiones

_ de agua y desag}401een la ciudad de Abancay, las respuestas fueron que 58%

cree que probablemente si se atiende, 28% de}401nitivamentesi, 7% esté

indeciso y 7% dice que probablemente no.
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1�035�030//J.. :

§_ 

I Probablemente no I lndeciso Probablernente si I Definitivamente SI

Figura I3: Atencidn adecuada de la demanda de nuevas conexiones de

aguay desag}401e.

- Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si analizamos si se practica el reciclaje de agua por parte de la poblacién de

la ciudad de Abancay, el 44% mani}401estaque probablemente no, 33%

de}401nitivamenteno, 14% probablemente si y 9% se encuentra indeciso.

. \

' -�024�024-_-ii �030

. \\ I
g\

I Definitivamente no - Probablemente no Indeciso - Probablemente si

Figura I4: Percepcidn acerca de la prtictica de reciclaje de agua parparte

de la pablacidn.

Fuente: Encuesta - Elaboracidn propia.
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4.2.1.2. Procesos

Respecto a la gestién de procesos se ha evidenciado por opinion de los

trabajadores, es mala un 58.18%, regular 36.36% y buena un 5.45%,

confonne se muestm en la siguiente tabla.

Tabla 5: Gestién de procesos de la empresa EMUSAP S.A.C.

Calificacibn Porcentaje f h

Excelente 90-100 0.0 0.00%

Buena 70-89 3 5.45%

Regular 50-69 20 36.36%

. Mala 0-49 32 58.18%

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Asi mismo se ha realizado un anzilisis de los diferentes componentes

respecto a la gestién de procesos. Respecto a los procesos internos de la

empresa, y si estén adecuadamente identi}401cados,mani}401estzmlos

encuestados 73% que probablemente que si, 15% estzi indeciso, 7%

mani}402estaque probablemente no y 5% a}401rmaque de}401nitivamentesi.

- Probablemente no I Indeciso - Probablemente sl 0 De}401nitivamenlesi

Figura I5: Percepcién acerca de los procesos intemas de la empresa estd

adecuadamente identijicados.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

Por otro lado se analizé si los procesos estratégicos se manejan

adecuadamente en la emprcsa y se obtuvo Ios siguientes resultados, 60%
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probablemcnte si, 16% esté indeciso, 22% probablemente no y 2%

mani}401estaque de}401nitivamenteno.

2%

I Definitivamente no I Probablememe no I lndeciso I Probablemente si

Figura 16: Percepcidn deprocesos estratégicos.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

La percepcién de los trabajadores respecto a si los procesos clave se realizan

de forma adecuada en la empresa, estos mani}401estan67% que probablemente

si, 13% de}401nitivamentesi, 11% esté indeciso, 7% probablemente no y 2%

mani}401estaque de}401nitivamenteno.

2%

I Definitivamente no I Probablemente no I lndeciso

I Probablemente si I Definitivamente si

Figura I 7: Percepcién de los procesos clave.

Fuente: Encuesta - Elaboration propia

La percepcién respecto a si los procesos de apoyo se realizan de fonna

adecuada en la empresa, el 62% cree que probablemente si, 20% esté
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indeciso, I 1% de}401nitivamentesi, 5% probablemente que no y 2%

de}401nitivamenteque no.

2% 5%

I Definitivameme no I Probablemente no r Indeciso

I Prohablemenle si I Definitivamente si

Figura I8: Percepcidn respecto a los procesos de apoyo.

- Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

Asi mismo se consulté si se realiza un adecuado control de los procesos que

se desarrollan en la empresa, los resultados fueron 51% mani}402estaque

probablemente si, 36% probablemente que no, 6% se encuentra indeciso, 5%

de}401nitivamentesi y 2% de}401nitivamenteno.

2%

' r�024�024~» �030zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' V

I Definitivamente no I Probablemente no - Indeciso 0 Probablemente si I Definitivamente si

Figura I9: Percepcidn respecto a! control deprocesos.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

Respecto a si se revisa y actualiza de fonna permanente los procesos de la

empresa, los investigados mani}401estan40% probablemente si, 33%
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probablemente no, 20% estém indecisos, 5% de}401nitivamentesi y 2%

de}401nitivamenteno.

2%

L2�031

I

I Defininvamente no I Probablemenle no - lndeciso

- Probablemente si I Definitivamente si

Figura 20: Percepcidn de la revisidn y actualizacidn de los procesos.

Fuente: Encusta �024Elaboracién propia

4.2.1.3. Personas

Respecto a la gestién de personas, los resultados nos indican que la gestién

es mala un 54.55%, 40% que es regular y 5.45% que es buena, como se

muestra en la siguiente tabla.

Tabla 6: Gestidn de persona en la empresa EMUSAP ABANCA YS.A.C.

C}402}401gaddnPorca " [ ' �030K�034II

Excelente 90-100 00 0.00%

Buena 70-89 3 5.45%

Regular 50-69 22 40.00%

Mala 0-49 30 54.55%

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

Realizando un anélisis més detallado respecto a los aspectos considerados en

el indicador tenemos que si cl érea de recursos humanos cumple con las

}401mcionesencomendadas, Ia percepcién de los encuestados cs 76%
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mani}401estaque el area de recursos humanos probablemente si cumple, 11%

de}401nitivamentesi, 7% probablemente que no y 6% esté indeciso.

I Probablemente no I lndeciso - Probablemente si I Definitivamente si

Figura 21: Percepcidn si 2! drea de recursos humanos cumple can sus

funciones.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

Por otro lado consultados respecto a si la empresa le ayuda a cumplir sus

objetivos como trabajador, 76% mani}401estaque probablemente si, 11%

de}401nitivamentecree que si, 7% probablemcnte que no y 6% esta indeciso.

I Probablemente no I lndeciso I Probablemenle si 0 Definitivameme si

�030 Figura 22: Percepcién si la empresa ayuda a cumplir los objetivos del

trabajador.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia
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Consultados si conocen las descripciones y requisites de su puesto de

trabajo, mani}401estan76% probablemente que si, 17% de}401nitivamente51' y

7% de}401nitivamenteque no�030

. /
_.;:¢;;..�034,_»..V_.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg :-V;,_ 5 v .' _/

. �030 /

._ //�030N

\�030~\__V�034nif/-�035

_ I Probablemenle no I Probablemente si Definitivameme 56

Figura 23: Percepcidn respectos a la descripcidn y requisites del puesto de

trabajo.

Fuente: Encuesta -�024Elaboracién propia

Se consu1to' la percepcién acerca de si se plani}401capara la incotporacién de

nuevos trabajadores en su {area 50.9% mani}401estaque probablemente que si,

23.6% cree probablemente que no, 164% de}401nitivamentesi, 73% se

encuentra indeciso y 18% mani}401estaque de}401nitivamentcque 110.

60.0 503

50.0

40.0 23,6

300 16.4

20.0 7.3

10° £ 2
0.0

o~°°° $00 $59 ¢°�030a5\ §�030°h\
<0�034 <0�030 \�034 6�030 Q6�030

-\i�034�0302�0302&6 way
3° 3 Qe 5*

0 9 (9

Figura 24: Percepciéu de la pIam}402cacio'npara la incorporacién de nuevas

trabajadores.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia
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A] consultar si se conoce y se respeta los pasos a seguir para reclutar a

nuevos trabajadores, mani}401estanlos encuestados 50.9% que probablemente

si, 10.9% de}401nitivamentesi, 23.6% probablemente no, 12.7% indeciso y

1.8% de}401nitivamenteno.

we 50,9

50.0
40.0 23.6

20.0 1.3

- . - Seriesl

0 0 , o '\ L)

. 8&6 6&0 «W08 ¢5�030&�030: aéw
<6 <6 �030 as 1.6�030

.9 \'P o�030 .5�030
-9?�030 091' (\<�030\

Q73�030 qko Q�030 Q?�031

Figura 25: Percepcidn del conocimientoy respeto de las pasos a seguir

para reclutar a nuevos trabajadores.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Por otro lado se consulto acerca de la percepcién de si conoce de los puestos

mas faciles y mas di}401cilesde cubrir, respondieron 49% probablemente si,

_ 25% de}401nitivamentesi, 24% indeciso y 2% probablemente no.

2%

I Prabablemente no I Indeciso - Probablemenle si I Definitivamenle si

Figura 26: Percepcidn del conocimiento depuestosfeiciles ydi}401cilesde

cubrir.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Respecto al conocimiento de algunos métodos para seleccionar empleados

clave, mani}401estan54.5% probablemente si conoce, 21.8% de}401nitivamentesi
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conoce, 14.5% probablemente no, 7.3% indeciso y 1.8% dc}401nitivamenteque

no conoce.

6040 54.5

50.0

40.0

30-0 21.8

mo 14.5

7.3

I

10.0 1,3 .

0.0

o 0 _ 0 J; �030\

(�034go (�034go 62?�030, 23g�031 2°�030;
$2, (09, \<\ éo éo

. .4» \e e .-xe
{*0 0? 6°» Q9�030Q3 Q5: Q�030 09.

Figura 27: Percepcidn del conocimiento de métodospara seleccianar

empleadas clave.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si los trabajadores conocen de métodos de evaluacién de aumentos

salariales, mani}401estan35% que probablemente si conoce, 27%

probablemente que no, 20% de}401nitivamentesi y 18% indeciso.

' "\;;'"-�024�024�024�024-�024�024.,__,

\\

\ //

- Probablemente no - lndeciso - Probablemente si I Definitivamente si

Figura 28: Percepcidn del conocimiento de métodos de evaluacidn de

aumentos salariales.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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Consultados si se realiza una evaluacién del desempe}401ode los trabajadores,

estos mani}401estan40% que probablemente no se realiza, 25.5%

probablemente si, 16.4% de}401nitivamenteno, |O.9% esté indeciso y 7.3%

de}401nitivamentesi.

4o.o

40.0

35.0

mg 25.5

25.0
mo 16.4

15.0 1'33
7.3

10.0

_ 5.0

o.o

q�031¢° 40° 59° 61"?�030 éf}

. 5 2°�030 ob�034 2° 25�030
$6�030 $6�030 \ \é° _§§°

9 <9�034 <~\�034
<6�030 5° «O 93�030

oz QR Q 0

Figura 29: Percepcién si se realiza evaluacidn del desempe}401ade las

trabajadores.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

La perccpcién si se realiza una evaluacién del desempe}401ode los

trabajadores, estos mani}401estan58.2% probablemente si, 18.2%

de}401nitivamentesi, 9.1% indeciso, 9.1% probablemente no y 5.5%

de}401nitivamentecree ue no.�030I

53.2
so.o

so.o

4o.o

3o.o
13.2

mo
55 9.1 9.1

Q I I
o.o

�030$0 �030zoo B6630 $9 06;,�030

9/0 2? Q Q» Q

6�030 o \ \a�034 49�034
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6° 6° k\�030�030\
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Figura 30: Percepcidn de la realizacién de evaluacidn del desempe}401ode

los trabujadores.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si les gusta a los empleados la evaluacién que se realiza, el 34.5% rnani}401esta

que probablemente si, 32.7% esté indeciso, 21.8% probablemente no, 5.5%

de}401nitivamentesi y 5.5% mani}401estade}401nitivamenteno les gusta.

32.7 34-5
35.0

3o.o
25.0 21.8

2o.o

_ 15.0

1o.o 5-5 55

3; S C

$0 $0 £9 <*'?'£�031\ sf
6&0 639 $3) �030oz. 642.

_er en», %°\° >§x�031°

R\<�030\�030 $3 4? �25456
02. q« 9 Q

Figura 31: Percepcidn por el gusto de los empleadas a la evaluacidn.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

Por otro lado se consulté si se practica la formacién dc trabajadores en la

- empresa, el 60% mani}401estaque probablemente si, 14% esté indeciso, 13%

de}401nitivamentesi y 13% mani}401estaque probablemente no se practica.

- Probablemente no I lndeciso - Probablemente 55 I Definitivamenle si

Figura 32: Percepcitfn acerca de la prdctica defarmacién de trabajadares.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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La percepcién acerca de que si existe alg}402nsistema para que los jefes de érea

ayuden a los empleados a desarrollar sus capacidades, el 55% mani}401estaque

probablemente no, 18% esté indeciso, 14% probablernente si 13%

de�030}401nit1'vamentesi.

\ �034xx�030L�031///IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/,

I Defmitivamenle no I Probablemenle no ~ lndeciso I Probablemente si

Figura 33: Percepcidn acerca de la existencia de algtin sistema para que

los jefes de drea ayudan a los empleadas a desarrollar sus capacidades.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Respecto a 51' se plani}401cala carrera profesional de los trabajadores,

_ mani}401estan49% probablemente si, 24% indecisos, 20% probablemente no y

7% de}401nitivamenteno.

I Definitivamente no I Probablemente no - lndeciso I Probablemente si

Figura 34: Percepcidn acerca de la plang�030/icacidnde la carrera profesional

de las trabajadores.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

118

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



Se consulté también si existe alguna politica para que los trabajadores

encuentren una meta profesional en la empresa, los encuestados mani}401estan

42% probablemente si, 36% probablemente no, 15% de}401nitivamentesi y 7%

de}401nitivamenteno.

>

. \\

T �030 \ ,/

. \ /A//I

- Definitivamente no I Probablememe no r Probablemente si I Definilivamenle si

Figura 35: Percepcién si existe alguna politica para que las trabajadores

encuentren una meta profesional en la empresa.

Fuente: Encuosta �024Elaboracién propia

Respecto a si se fomenta en la empresa cl consejo profesional informal, el

47% cree que probablemente no, 26% estzi indeciso, 20% probablemente si y

7% mani}401estaque de}401nitivamenteno.

; » /

//

I

n

- Definitivamente no - Probablemente no - lndeciso I Probablemenle si

Figura 36: Percepcidn respecto alfamento en la empresa del consejo

profesional informal.
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Fuente: Encuesta - Elaboracién propia

Respecto a si esta en marcha alg}401nprograma concreto de mejora de la

productividad, 54% cree que probablemente si, 24% esté indeciso y 22%

mani}401estaque probablemente no.

.

- Probablemente no I lndeciso - Probablemente si

Figura 37: Percepcidn acerca de si estd en marcha algu'n programa

concreta de mejora de la productividad.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si se dispone de algfm programa para los "trabajadores con problemas", el

57% de los trabajadores mani}401estanque probablemente no, 29% se

- encuentra indeciso respeto a este tema, 7% mani}401estaque probablemente no

y 7% cree que de}401nitivamenteno.

. . L'\, 1 ,."

*: �030 �030 �030 �030 ,,.�030>'

- Definitivamente no I Probablemente no » Indeciso - Probablemenle si

Figura 38: Percepcidn acerca de si se dispone de ulgtin programa para los

�034tmbajadarescan problemas�035.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia
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Respecto a si se mantiene informados a los trabajadores sobre lo que sucede

en la empresa, 71% mani}401estaque probablemente si, 13% cree que

de}401nitivamentesi, 11% esté indeciso y 5% mani}401estaque probablemente

no.

- Probablemente no I Indeciso - Probablemente si I Definitivamente si

Figura 39: Percepcidn de si se mantiene informadas a los trabajadores

sobre la que sucede en la empresa.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Se consulté también a los trabajadores si se recoge informacién acerca de los

. trabajadores, mani}401estan55% de los casos que probablemente si, 29%

probablemente no y 16% esté indeciso�030

I Probablemente no I lndeciso - Probablemente si

Figura 40: Percepcién acerca de st se recage infarmacién de los

trabajadores.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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También se consulté si se tiene programas de seguridad e higiene en la

empresa, el 78% cree que probablemente si, 13% esté indeciso y 9% dice

que probablemente no.

�030 v .�030 ,,/'/________,_,.V.�024�024�024�024�024�030'>

I Probablemenre no I lndeciso �030 Probablemente si

Figura 41 : Percepcidn acerca de si se tieneprogramas de seguridad e

higiene en la empresa.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Por otro lado se consulté si existen pohticas respecto a la prevencién de

accidentes y enfennedades laborales, el 82% cree que probablemente si, 13%

- probablemente no y 5% mani}401estaque de}401nitivamentes1�031,

.\\j �030I,.

I Probablemente no I Probablemente si == Definitnvamente si

Figura 42: Percepcidn acerca de si wristenpaliticas respecto a la

prevencién de accidentesyen}401rrmedadesIaborales.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia
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Acerca de si se mantiene estadisticas sobre el mimero y la naturaleza de las

quejas, 36.4% cree que probablemente no, 29.1% esté indeciso, 27.3%

probablemente si, 5.5% de}401nitivamentesi y 1.8% de}401nitivamenteno.

mo 35.4

35-0 29.1
30.0 27.3

25.0

2o.o

15.0

1o.o 5.5
1.3

5.0 4- -
no

«$00 ¢�030Q'(\° 6°}-9° c"§f,\ ¢.�034�030¢�031%\

<0�030 6�030 �030° 6�030 e.<°
3&3 6% $

R9�030 é°Q 45° 3°
Qt. Qk Q Q

Figura 43: Percepcién de si se mantiene estadtsticas sobre el mimeroy la

naturaleza de quejas.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

La percepcién acerca de si existe di}401cultadpara mantener la disciplina entre

los empleados, el 38% esté indeciso, 28% mani}401estaque probablemente no,

27% mani}401estaque probablemente si y 7% dice que de}401nitivamenteno.

\ ./

\�034\\\/

- Definilivamenle no I Probablemente no - lndeciso I Probablemente si
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Figura 44: Percepcién acerca de si existe di}401cultadparamantener la

disciplina entre los empleadox

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

4.2.1.4. lnfraestructura

Realizado un anélisis de la gestién dc infraestructura en la empresa

EMUSAP S.A.C., se cree que esta es mala en un 58.18%, 34.55% se cree

que as regular y 727% se cree que es buena.

Tabla 7: Gestidn de infraestructura en la empresa EMUSAP S.A.C.

Caligcidn Porcentafe ( h

Excelente 90-100 0.0 0.00%

Buena 70-89 4 7.27%

Regular 50-69 19 34.55%

Mala 0-49 32 58.18%

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Realizando un anélisis de cada uno de los aspectos considerados en este

indicador tenemos que si es su}401cientela infraestructura con la que se cuenta

actualmente en la empresa, 45.5% manifiestan que no, 309% creen que

de}401nitivamenteno, 55% esté indeciso, 16.4cree que probablemente si y

1.8% considera que de}401nitivamcntesi es su}401ciente.

45.5
50,0

400 30.9

30-�034 15.4

20.0 55

1�034 I 1%
o.o

$3100 <\�030?'Q° haya e"§f�031\ v5§l1\

<0�034 6�030°' �030° 5° $9

03* Q5? Q6�031 0475�030

Figura 45: Percepcidn acerca de si es su}401cientela infraestructura actual

de la empresa.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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También se ha consultado si es adecuada la infraestructura con la que se

cuenta en la empresa, el 43% considera que probablemente no, 31% esté

indeciso, 24% mani}401estaque de}401njtivamenteno y 2% considera que

de}401nitivamentesi.

2%

�024;» k////�035'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA�031

\~\ /
�030 K ,/

$�030~. 

- Definitivamente no - Probablemente no r Probablemente si - Definitivamente si

Figura 46: Percepcidn acerca de si es adecuada Ia infraestructura con la

que cuenta Ia empresa.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Respecto a1 numero de proyectos de infraestructura a nivel de per}401lque se

tuvo el a}401o2015 fue el adecuado, el 62% cree que probablemente si, 22%

cree que de}401nitivamentesi, lI% esté indeciso y 5% cree que

de}401nitivamcnteno.

I Definitivamente no I lndeciso �024 Probablemente si 0 Definitivamente si
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Figura 4 7: Percepcién acerca de 31' I05 proyectos de infraestructura a nivel

de per}401lque se tuvo el aha 2015fue el adecuado.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Acerca de si el mimero de proyectos de infraestructura a nivel de expediente

técnico que se tuvo el a}401o2015 fue el adecuado, el 62% cree que

probablemente si, 22% cree que definitivamente si y 16% esté indeciso.

\_»\ ///

I Indeciso I Probablemenle 5: Definitivamente si

Figura 48: Percepcién si elmimero deproyectos de infruestructura a nivel

de expediente técnica que se tuvo el aiio 2015fue el adecuado.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia

Se consulté si se ejecutaron proyectos de Infraestructura en el ano 2015, de

fonna adecuada, el 62% cree que probablemente si, 27% considera que

de}401nitivamentesi y 11% esta indeciso.

._»».,;:;.,_>=« : '

I lndeciso I Probablemenle si - Definitwamente si

Figura 49: Percepcirin acerca de sise ejecutaron proyectos de Infraestructura en

el min 2015, deforma adecuada.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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Respeclo a si se liquidaron proyectos de Infraestrucrura en el a}401o20l5, de

forma adecuada, el 51% considera que probablemente si, 29% cree que

de}401nitivamentesi y 20% esta indeciso.

_.; 3 �030AW

1 .- « ¢ �034
"

- lndeciso I Probablemente si - Definitivamente si

Figura 50: Percepcidn acerca de si se liquidaron proyectos de

lnfraestrucmra en el a}401o2015, deforma adecuada.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Respecto a si se operaron y mantuvieron de fonna adecuada las

infraestructuras de la empresa, en el a}401o2015, 67% cree que probablemente

si, 27% mani}401estaque de}401nitivamentesi y 6% esté indeciso.

M

�024' " I�034 "
;"V;.'-�030~3-:"r.="T" '-�024�024-�034�034""

.\\

\\ /

\�030_�030_�034/

- Indeclso I Prubablemente si Defimlivamente 5:

Figura 51: Percepcizin si se operaronymantuvieron deforma adecuada

las infraestructuras de la empresa, en el a}401o2015.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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4.2.1.5. Econémico/Financieros

Precio

Los precios se manejan en funcién a los clientes, en funcién a una ta}401fa}401jaque

asciende a 1.53 soles por mes y una tarifa de cargos por volumen.

En el caso de cargos por volumen, los precios se dan en funcién a clases y

categorias, destacando las clases residencial y no residencia; dentro de los

residenciales se tiene la categoria de social y doméstico, dentro de los no

residenciales se tiene comercial e industrial. Como se muestra en la siguiente

tabla

Tabla 8: Tarifaspor cago de volumen en aguay alcantarillado

Clases I Catggorias m3/mes Aga Alcantarilladoll.

Residencial

soda] 0 a mas 0,439 0,154

0 - 8 0,439 0,154

Domestico de 8 2120 0,655 0,229

de 20 a mas 1,313 0.460

No residencia!

C , I 0a20 1,100 0,385

omma de 20 a mas 2,190 0,765

0 a 20 1,629 0,569

Industrial 20 a mas 2,478 0,866

0 a més 2,190 0,765

Fuente: Memoria Anual 2016 �024EMUSAP S.A.C.

Para realizar un anélisis de la gestién econémico }401nancierade la empresa

realizaremos un anélisis de los estados }401nancieros.
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Tabla 9: Estado de la simacidn}401nancieraal31 de diciembre 2015

EMUSAP S.A.C.

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

PASIVO GANANA. DIFER. Y

ACTIVO PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRLENTE

Efectivo y equivalente dc efectivo 586,743.00 Obligaciones }401nancieras

lnversiones fmancieras Cuentas por pagar comerciales 21,635.00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cuentas por cobra: comerciales 367,419.00 Paswos. por lmpuesto a las
ganancms -

Otras cuentas por cobrar (NOTA) 64,379.00 Otras cuentas por pagar 299,1 19.00

Cuentas por cobrar vinculadas Bene}401ciossociales de trabajadores 49,098.00

Existencias 642,965.00 Provisiones 70,373.00

Gastos pagados por anticipado 9,337.00 TOTAL PSIVO CORRIENTE 440,225.00

Otros activos 1 14,322.00 PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,785,165.00 Ingresos diferidos _

TOTAL PASIVO NO
ACTIVO NO CORRIENTES CORRJENTE _

Cuemas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO 440,225.00

Cuentas por cobrar a vinculadas a PATRIMONIO NETO

L.P

Otrac cuentas por cobrar an LP. Capital 5505161300

(Nota)

Inversiones permanentes (NOTA) Capital adicional 4,811,362.00

Eggnog: }402uctuaclénde Valores y Resultados no realizados 504,865.00

lnmuebles, maquinaria y Equipo 10,528,055.00 Reservas _

Activos intangibles 129,654.00 Resultados acumulados 1,628,809.00

Otros activos TOTAL PATRIMONIO NETO 12,002,649.00

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE 10,657,709.00

TOAL ACTIVO 12,442,874.00 gggablg}401ggoY 12,442,s74.oo

Fuente: Memoria anual EMUSAP S.A.C. 2015
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Tabla 10: Estado de gananciasypérdidas

EMUSAP S.A.C.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Ventas netas 3,692,799.00

Otros ingresos operacionales -

TOTAL INGRESOS BRUTOS 3,692,799.00

Costo de ventas 2,044,762.00

UTILIDAD BRUTA 1,648,037.00

Gastos de ventas 357,406.00

Gastos de adminjstmcién 724,464.00

Otros ingresos -

Otros egresos -

UTILIDAD (O PERDIDA) OPERATIVA 566,167.00

OTROS TNGRESOS (GASTOS)

. lngresos }401nancieros 60l

Gastos }401nancieros 8,764.00

Resultado por exposicién a la in}402acibn �024

' UTILIDAD ANTES DE PART. EXT. PARTI. E

IMPUEST. A LA RENTA 558�031°°4'°°
Participaciones y deducciones -

Impuesto a la rema -

�030 UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORD. 558,004.00

Ingresos extraordinarios -

Gastos extraordinarios -

UTILIDAD ANTES DE INTERESES MINORITA. 558,004.00

lmerés minoritario -

UTILIDAD (O PERDIDA ) DEL EJERCICIO 558,004.00

Fuente: Memoria anual EMUSAP S.A.C. 2015

A panir de los estados }401nancierosse realizaré un anélisis detallado en cuatro

puntos principales:

0 Liquidez

o Liquidez corriente: Que mide el activo corriente entre el pasivo

cor}401eme,se tiene un indicador de 4 veces, lo que nos indica que la

empresa tiene solvencia.

o Prueba écida: Que mide el activo corriente menos los inventarios

divido entre el pasivo corriente, se tiene un indicador de 2.6 veces,

que es un indicador de liquidez pasa afrontar su obligaciones.
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0 Capital de trabajo neto: Que mide en activo corriente menos el pasivo

corriente, que para el caso de analisis de la presente empresa es de

1, 344,940.00, que Ie da un margen de maniobra bastante alto.

0 Actividad

o Periodo promedio de cobro: Que mide las cuentas por cobrar dividido

entre las ventas diarias promedio, que arroja un indicador de 43 dias,

que es un indicador muy alto para este tipo de empresas.

o Periodo promedio de page: Que mide las cuentas por pagar divido

- entre las compras diario promedio, se obtiene un indicador de 0.02

- dias que es un indicador malo para la empresa.

o Rotacién de ventas: Mide las ventas entre cl total de activos, para el

caso de la empresa es de 0.3 veces, lo que nos indica que es muy

bajo.

I Endeudamiento

o indice de endeudamiento: Divide cl total de los pasivos entre el total

de los activos, se obtiene un valor de 4%, es decir la empresa

mantiene un minimo de deuda y esta trabajando con sus propios

recursos.

o Cargos }401jospor interés: Mide las utilidades antes de intereses e

impuestos entre los intereses, obteniendo un valor de 65 veces que se

cobemira los intereses.

o Rentabilidad

o Margen de utilidad bruta: Divide la utilidad bmta entre las ventas,

obteniendo un valor de 44.63% que es un margen adecuado.

131

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



o Margen de utilidad operativa: Divide la utilidad operativa entre las

ventas, obteniendo un valor de 15.33% que es un indicador adecuado.

o Margen de utilidad neta: Divide la utilidad neta entre las ventas, se

obtiene un valor de 15.11%, que es adecuado.

o Rendimiento sobre los activos totalesz Divide la utilidad neta entre

los activos totales, obteniendo un valor de 4.5%, que es un indicador

i demasiado bajo.

o Rendimiento sobre el patrimonio: Divide la utilidad neta entre el

7 patrimonio de la empresa, obteniendo 4.6% que es un indicador

�030 demasiado bajo.

Por lo que se puede a}401rmaren lineas generales que la gestién econémica

}401nancieraes regular.

4.2.2. Gestién extema

La gestio'n extema de la empresa segun la encuesta realizada es una de las

mejores, ya que el 23.64% considera que es excelente, 14.55% considera que

es buena, 60% considera que es regular y 1.82% 5010 considera que es mala.

Tabla I1: Gestién extema de Ia empresa EMUSAP S.A. C.

TDD@aci6nParcenta(e [la

Excelente 90-100 13 ,0 23.64%

Buena 70-89 8 14.55%

Regular 50-69 33 60.00%

Mala 0-49 1 1.82%

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Realizando un anélisis més detallado pasamos a ver cada uno de los

indicadores de esta dimensién.
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4.2.2.1. Clientes

Los clientes de la empresa EMUSAP S.A.C., son cliemes domiciliarios, chentes

empresadales, clientes institucionales.

Respecto a los encuestados mani}401estanque la gestién de clientes es excelente un

14.55%, 18.18% considera que es buena, 43.64% considera que es regular y

23.64% considera que la gestién es mala.

Tabla I2: Gestién de clientes de la Empresa EMUSAP ABANCA YS.A. C.

Caligacién Porcentage [ ll

' Excelente 90-100 8.0 14.55%

Buena 70-89 10 18.18%

~ Regular 50-69 24 43.64%

Mala 0-49 13 23.64%

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Respecto a la captacifm de nuevos clientes es el mas adecuado, los encuestados

64% creen que probablcmente si es el més adecuado, 18% de}401nitivamentesi y

18% probablemente no.

\\\\�030//

I Probablemente no I Probablemente 5| Definilivamente si

Figura 52: Percepcidn acerca de la captacidn de clientes.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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Se l1a consultado si los acuerdos (contratos) a los que se llega con los clientes es

el adecuado, 55% opina que probablemente si y 45% de}401nitivamentesi.

I Probablemente Si - Definmvamente si

Figura 53: Percepcién acerca de si 105 acuerdos con el cliente es el adecuado.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Respecto a si los acuerdos con los clientes se cumplen de fonna adecuada,

mani}401estan51% probablemente si, 42% de}401nitivamentesi y 7% probablemente

no.

-�030,_ A .. 1/ '

�030 z i I" /

. \\V /X

7

- Probablemente no - Probablemente si ~- Definitivamente si

Figura 54: Percepcidn acerca de si los acuerdos con el cliente se cumplen.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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Si la comunicacién con los clientes es el més adecuado, el 75 opina que

probablemente si y 25% mani}401estaque de}401nitivamentesi.

. - Pmbablemenle si I Definitivamente si

Figura 55: Percepcidn acerca de la comunicacién can las clientes es

adecuada.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Se consulté si se ptactica el servicio post venta con los clientes de la empresa, el

27.3% mani}401estaque de}401nitivamenteno, 18.2% probablemente no, 10.9% esté

indeciso, 27.3% probablemente si y 16.4% piensa que de}401nitivamemesi.

300 27.3 27.3
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20.0 1&2 16.4

15.0 mg

10.0

5.0

«3.0
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-6° 1?�035 0*�031.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\
0,9 Q5�031? Q«° cc�030)

Figura 56: Percepcidn de laprzictica de servicio past venta.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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4.2.2.2. Proveedores

La gestién de los proveedores es otro indicador de la gestién, es uno de los

indicadores con mayor fortaleza ya que el 56.36% considera que la gestién

es excelente, 16.36%1o cali}401cade buena, 21.82% regular y 5.45% mala.

Tabla 13: Gestidn de proveedores de la Empresa EMUSAP S.A.C.

. , 1
Excelente 90-100 31.0 56.36%

Buena 70-89 9 16.36%

Regular 50-69 12 21.82%

. Mala 0-49 3 5.45%

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Encuesta �024Elaboracidn propia.

Respecto a si la seleccién de proveedores es el adecuado, 58% considera que

de}401nitivamentesi, 35% probablemente si, 5% de}401nitivamenteno y 2% esté

indeciso.

2%

1 /1

I Definitivamente no - lndeciso - Probablemente si 0 Definitivamente si

Figura 57: Percepcidn de la seleccién deproveedores.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si los acuerdos con los con los proveedores es el adecuado, el 64% considera

que defmitivamente sf y 36% probablemente si.
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- Probablemente 5: I Deiiniuvamenle si

Figura 58: Percepcidn de 51' los acuerdos con losproveedores es el

adecuado.

- Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Si los acuerdos con los proveedores se cumplen de fonna adecuada, el 64%

opina que de}401nitivamentesi y 36% considera que probablemente si se

cumplen de forma adecuada.

I Probablemente 51 - Definitivameme 5|

Figura 59: Percepcién de si los acuerdo: con los proveedores se cumplen.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Analizando si la comunicacién con los proveedores es la més adecuada, el

56% considera que de}401nitivamemesi y 44% probablemente si es la més

adecuada.
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I Probablemente si I Definilivarnente 5|

Figura 60: Percepcién acerca de la comtmicacién can Iosproveedores.

' Fuente: Encuesta �024Elahoracién propia.

' 4.2.2.3. Gobiemo

Respecto a la gestién con el gobiemo es considerada por un 25.45% que es

excelente, 7.27% que es buena, 47.27% que es regular y 20% considera que

es mala.

Tabla I4: Gestidn con elgobierna/estadoparparte de la Empresa

EMUSAP S.A.C.

Cali}402acidn Porcentaje [ Ir

Excelente 90-100 14.0 25.45%

Buena 70-89 4 7.27%

Regular 50-69 26 47.27%

Mala 0-49 I ] 20.00%

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Respecto a que si las normas emitidas por el gobiemo se cumplen

adecuadamente, el 62% mani}401estaque probablemente si y 38% que

de}401nitivamentesi.
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- Probablernente si I Daiinvtivamente si

Figura 61 : Percepcidn acerca del cumplimiento de las normas emitidas

_ por elgobierna.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

_ Respecto a los impuestos para a1 gobiemo se gestionan adecuadamente, 58%

cree que probablemente si y 42% considera que de}401nitivamentesi.

- Pmbablemente si I Definitivamente si

Figum 62: Percepcién acerca de la gestidn de Ios impuestas.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Asi mismos e ha consultado si las relaciones con las instituciones del estado

son las adecuadas, el 60% considera que probablemente si y 40% considera

que de}401nitivamentesi.
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- Probablemente si - Definitivarnente si

Figura 63: Percepcién acerca de la relacidn con las instituciones del

- estado.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

- Por otro lado se consulté si existen incentivos por parte del estado con la

empresa, 25.5% mani}401estaque de}401nitivamentesi, 27 .3% probablemente si,

12.7% esté indeciso, 27.3% considera que probablemente no y 7.3%

mani}401estaque de}401nitivamenteno hay incentivos por parte del estado.

30.0 27.3 27.3 25.5
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2o.o
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Figura 64: Percepcidn acerca de la relacién con las instituciones del

estado.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

4.2.3. Gestién transversal

La dimensién gestién transversal, es decir lo que se realiza tanto con los

integrantes del sector interno como |os del sector extemo incluido cl medio
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ambiente, se tiene que la gestién es buena en un 27.59%, regllar 37.93% y

34.48% considera que es mala.

Tabla 15: Gestién transversal de la empresa EMUSAPS./1.C.

Caligacidn Porcentgie [ h

Excelente 90-100 0.0 0.00%

Buena 70-89 16 2759%

Regular 50-69 22 37.93%

Mala 0-49 20 34.48%

TOTAL 58.0 100.00%

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Los principales indicadores que tiene esta dimensién se describen a

continuacién.

4.2.3.1. Ambiental

Respecto a la gestién ambiental se considera que es buena por un l0.9]%,

regular por un 36.36% y mala por un 52.73%, lo que nos indica que es

alarmante los resultados de este indicador.

Tabla I6: Ge.s1idn ambiental de la empresa EMUSAPS.A.C.

Cgfzcjacidn Porcentaje [ I:

Excelente 90-100 0.0 0.00%

Buena 70-89 6 10.91%

Regular 50-69 20 36.36%

Mala 0-49 29 52.73%

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Se ha consultado si se tiene politicas ambientales adecuadas, por pane de la

empresa, cl 5.5% mani}401estaque de}401nitivamentesi, 38.2% mani}401estaque

de}401nitivamenteno, 25 .5% esta indeciso, 23.6% mani}401estaque

probablemente no y 7.3% cree que de}401nitivamenteno.
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Figura 65: Percepcién acerca del manejo adecuado depolitica:

_ medioambientales.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Respecto a si sc ha realizado controles ambientales a la empresa, el 58.2%

mani}401estaque probablemente si, 5.5% de}401nitivamentesi, 12.7% indeciso,

16.4% probablemente no y 7.3% de}401nitivamenteno.
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Figura 66: Percepcién acerca de la realizacidn de cantroles ambientales.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Respecto alas précticas ambientales, por parte de la cmpresa, son las

adecuadas, 27% esté indeciso, 33% cree que probablemente si, 33%

probablemente no y 7% de}401nitivamentesi.
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Figura 67: Percepcién acerca de las prcicticas ambientales adecuadas.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si se realiza un control de inventarios o seguimiento de materias, residuos y

- emisiones: control en compras, mejora de localizacién en almacén,

seguiruiento de la caducidad, etc., adecuado, 40% cree que probablemente si,

25% indeciso, 295 probablemente no y 6% de}401nitivamentesi.

I Probablemente no I lndecisc I Probablemenle si I Definilivamente 5|

Figura 68: Percepcidn acerca del seguimiento de residuosy emisianes.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Se consulté si se practica mejoras en la manipulacién de materiales:

concientizacién de los empleados, se reduce la probabilidad de accidentes,
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etc., adecuado, el 45% cree que probablemente si, 16% indeciso, 26%

probablemente no y 13% de}401nitivamentesi.

�030. �030 \_\\ '1 I �030I.�031

\2/,

I Probablemente no I Indeciso - Probablemente si I Definilivamente si

Figura 69: Percepcién acerca de mejoras en la manipulacién de

- materiales.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si se practica mejoras en la produccion: plani}401cacionsecuencias orientadas

a reducir frecuencias de limpieza, reciclaje, etc., de forma adecuada, el 38%

considera que probablemente si, 29% probablemente no y 33% indeciso.

�030 r'�031//�031�031'V" �034.77�035�034V7�030.�030-�034§�030/

�030 // _//

u �030\\\A \ ///

\ �034�030~�0244-»-""

I Probablemente no I lndeciso ~ Prubablemente si

Figura 70: Percepcidn acerca de mejoras en la produccién.

Fuente: Encuwta - Elaboracién propia.

Respecto a si se tiene una adecuada prevencion y control de fugas y

dexrames, 75% considera que probablemente si, 15% probablemente no, 5%

de}401nitivamentesi y 5% esté indeciso.
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�031 Figura 71 : Percepcidn acerca deprevencidn deycontrol defugasy

derrames.

- Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Acerca si se realiza un adecuado mantenimiento preventive: inspeccién,

revision y Iimpiezas periédicas, en la empresa, 69% probablemente si, 20%

probablemente no y 11% de}401nitivamentesi.

- Probablemente no - Probablemente si - Definitivamente si

Figura 72: Percepcidn acerca de mantenimientopreventive.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Si se practica una adecuada separacién selectiva de residuos y emisiones:

segfm su naturaleza y caracteristicas para facilitar su reciclaje y

recuperacién, en la empresa, 3l% estai indeciso, 29% probablemente no,

31% probablemente 51' y 9% de}401nitivamenteno.
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I Deiinitivamente no I Probablemente no I Indeciso I Probablemente si

Figura 73: Pacepcidn acerca de la separacidn de residuosy emisiones.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

_ Respecto a si se cuenta con empleo de guias de utilizacién de materiales y

equipos, orientadas a disminuir la generacién de residuos y emisiones, de

fonna adecuada en la empresa, 45% esté indeciso, 33% probablemente no,

20% probablemente si y 2% de}401njtivamenteno.

2%

/'

�030«--.,_�030_\�030�034VI "1!

- Definitivamente no I Probablemente no v Indeciso I Probablemente si

Figura 74: Percepcién acerca del empleo de gulas.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Si se tiene actividades de control de emisibn de residuos, en la empresa,

54.5% mani}401estaque probablemente si, 5.5% de}401nitivamentesi, 16.4%

indeciso, 21.8% probablemente no y 1.8% de}401nitivamemeno.
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Figura 75: Percepcidn acerca de( control de emisidn de residuos.

�024 Fuente: Encuesta �024Elaboration propia.

Si se tiene actividades dc control de emision de aguas residuales, en la

empresa, 10.9% considera de}401nitivamentesi, 34.5% probablemente si,

|2.7% indeciso, 38.2% probablemente no y 3.6% de}401nitivamenteno.
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Figura 76: Percepcidn acerca del control de emisién dz aguas residuales.

Fuente: Encuesta �024Elaboracion propia.

Si se tiene actividades de control de ruidos, en la empresa, el 5.5%

definitivamente si, 47.3% probablemente si, 20% indeciso, 25.5%

probablemente no y 1.8% de}401nitivamenteno.
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Figura 77: Percepcidn acerca del control de ruidas.

Fuente: Encuesta �024Elaboration propia.

Si se cuenta con actividades de control de consumo de energia, en la

' empresa, 69% probablemente si, 16% indeciso, 9% probablemente no y 6%

de}401nitivamentesi.
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- Probablemente no I lndeciso - Probablemente si - Definitivamente si

Figura 78: Pacepcidn acerca del control de consumo de energia.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si se cuenta con actividades de control de consumo de agua, en la empresa,

el 78% probablemente si, 15% indeciso, 5% probablemente no y 2%

de}401nitivamenteno.
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. Figura 79: Percepcidn acerca del contra! de consumo de agua.

Fuente: Encuesta �024Elaboracibn propia.

4.2.3.2. Social

La gestién social se eval}401acomo buena por el 25.45%, regular 50.91% y mala

un 23.64% de las veces.

Tabla I 7: Gestidn social de la EMPRESA EMUSAP S.A.C.

_ Excelente 90-100 0.0 0.00%

Buena 70-89 14 25.45%

Regular 50-69 28 50.91%

Mala 0-49 13 23.64%

TOTAL 55.0 100.00%

Fuente: Encuesta �024Elaboracibn propia.

Si analizamos los componentes del indicador gestién social, tenemos, que si

la empresa pax}401cipaen actividades de educacién hacia la poblacién 49%

probablemente si, 33% de}401nitivamentesi, 11% probablemente no y 7%

indeciso.
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I Probablemente no I lndeciso - Probablemente si 0 Definitivamente si

- Figura 80: Pacepcidn de lapartictpacidn en actividades educativaspor

parte de la empresa.

�030 Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si la empresa participa en actividades de salud hacia la poblacién, 44%

considera que probablemente si, 36% de}401nitivamentesi, 13% esté indeciso y

7% probablemente no.

,�024*�030k///

- Probablemente no I Indeciso - Probablemente si - Definitivamente si

Figura 81: Percepcién de la participacién en actividades de saludpar

parte de la empresa.

Fuente: Encuesta �024Elaboracidn propia.
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Respecto a si la empresa paxticipa en actividades culturales con la poblacién,

el 40% mani}401estaque probablemente si, 38% de}401nitivamentesi, 18%

indeciso y 4% probablemente no.

I Probablemente no I indeciso a Prubablememe si - Definitivamenle si

Figura 82: Percepcidn de la participacién en actividades culturales, por

parte de la empresa.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si la empresa realiza alianzas de cooperacién con otras instituciones, el 55%

cree que probablemente si, 38% de}401nitivamentesi y 7% indeciso

- Indecisn I Prabablemente si = Definitivamenle si

Figura 83: Percepcidn de hacer alianzas con otras institucianes.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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Si la empresa realiza actividades dc voluntario hacia la comunidad, el 62%

cree que probablemente si, 18% probablemente no, 13% de}401njtivamentesi y

7% dc}401nitivamente no.

I Definitivamente no I Prabablemente no - Probablemente si I Definitivamenle si

Figura 84: Percepcidn de actividades de voluntariado hacia la comunidad.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

N Si la empresa practica politicas de proteccion de los derechos humanos, el

23.6% defmitivamente si, 52.7% probablemente si, 9.1% indeciso, 9.1%

probablemente no, 5.5% de}401nitivamenteno.
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Figura 85: Percepcufn depnictzca deproteccuin de dereclws humanos.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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Por otro lado se analizé si la empresa respeta la libertad de asociacién y el

reconocimiento del derecho a la negociacibn colectiva, el 38%

probablemente cree que si, 27% indeciso, 18% de}401nitivamentesi y 17%

probablemente no.

- 1.�030 . /Z7*�031

1 �035<"*.-\_ ,,/"�031

- Probablemente no I Indeciso Probablemente s: I Defimtivamenve si

Figura 86: Percepcidn de respem a la asaciaciény derecho a la

negociacién calectiva.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.

Si Ia empresa practica la eliminacién de todas las fonnas de trabajo forzoso y

obligatorio, 72% cree que de}401nitivamentesi y 29% probablemente si.

I Probablemente 5: I Defmitivamente 5:
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Figura 87: Percepcidn de respeto a la eliminacidn de Iasformas de trabajo

forzaso.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Si Ia empresa practica la abolicién del trabajo infantil, 78% considera que

de}401nitivamentesi y 22% probablemente 51'.

I Probablemente 59 I Deflnitwamente SI

Figura 88: Percepcidn de respeta a la aboIicia�031nde( trabajo infantil.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Respecto a si la empresa promueve la eliminacién de la discriminacién

respecto del e1np1eo y la ocupacién, 71% de}401nitivamentesi, 20%

probablemente si y 9% esté indeciso.
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- Indeciso I Probablemente si -V Deiinitivamente si

A Figura 89: Percepcién de la eliminacidn de la discriminacién respecto del

empleoy la acupacién.

Fuente: Encuesta - Elaboracién propia.

Si la empresa actila contra todas las fonnas de corrupcién, incluyendo la

extorsién y el sobomo, el 71% cree que de}401nitivamentesi y 29% cree que

probablemente si.

1
. [M 7

\ \�030\\\__ /,/�031/l

- Probablemente si I Deiinitivamente si

Figura 90: Percepcidn de la actuacidn en contra de la corrupcién.

Fuente: Encuesta �024Elaboracién propia.
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4.3. Discusién

Esta investigacion tuvo como proposito conocer como es la Gestién Integrada

del Recurso Hidrico en la Empresa Municipal de Saneamiento y Agua Potable

(EMUSAP S.A.C.) de la ciudad de Abancay, 2015. Para lo cual se ha descrito en

gestion interna, gestion extema y gestion transversal.

De los resultados obtenidos en esta investigacion, se puede deducir que la

gestion integrada en la Empresa EMUSAP S.A.C., segun la percepcion de los

trabajadores es mala y en algunos casos los consideran regular. Principalmente

asociada a la gestion interna, es decir en lo que se relaciona a la gestién de

�030 productos, la gestion de procesos; mejorando la gestion de recursos humanos y

de infraestmctura. Quiza muestra mayor e}401cienciarespecto a la gestion extema,

asociada principalmeme a la gestién de cliemes, proveedores y la relacion con el

gobiemo. Finalmente en la gestion transversal se nota debilidades en lo que

concieme a la gestién ambiental y una mejor gestion en lo que se re}401erea la

gestion social.

Manejar una empresa de capital estatal tiene bastantes di}401cultades,

principalmente debido a que el estado es lento para reaccionar a los diferentes

problemas que se presentan en una empresa de esta naturaleza. Estos problemas

estén asociados a la percepcién del cliente respecto a los productos, ya que no

valoran y no existen reglas claras, que no se cumplen adecuadamente por parte

del cliente. Por otro lado el escaso compromiso de los trabajadores con la cosa

pxiblicay menos si el estado no los motiva adecuadamente con incentives

dinerarios como no dinerarios.
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Por otro lado se tiene la infonnalidad y la ilegalidad de la poblacién frente a los

servicios que presta la empresa. Esto nos lleva a conexiones clandestinas, agua

no facturada y desperdiciada asicomo :1 otros problemas asociados al

crecimiento de la poblacion de forma desordenada y poco plani}401cadaque hace

que la empresa no abastezca con los productos que ofrece a toda la poblacion.

Muy apane son los problemas de escasez del recurso hidrico que cada dia es més

limitado y sobre todo en lugares con pocas fuentes de abastecimiento.

A continuacién, se estarzin discutiendo en detalle aquellos aspectos convergentes

. y divergentes reportados en la revision de literatura con los datos obtenidos.

�030 También, se discutirzin posibles explicaciones relativas a los hallazgos de esta

investigacion.

Respccto a la gestion integrada se tiene 32.73% es regular, mientras que un

67.27% considera que la gestion es mala, muy al contrario si comparamos con la

Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), encargada de los servicios

de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la Region Metropolitana

de Santiago de Chile; Se trataba de una empresa con altisimos niveles de

cobertura por medio de conexiones domiciliarias de agua potable y

alcantanllado, excelente calidad del servicio (calidad bacteriolégica y quimica

del agua potable, continuidad del servicio, nivel de reclamos, etc.), buenas

relaciones con la comunidad y municipios, fuene compromiso social, altos

niveles de e}401cienciay con voluntad de transferir las ganancias de e}401cienciaa los

clientes, binsqueda permanente de excelencia técnica, esfuerzo continuo por

reducir Ios costos dc prestacion y perfeccionar précticas de gestién y

administracién, buenas relaciones laborales, y a la postre, sustentabilidad

}401nanciera,que implicaba una razonable remuneracién a todos los factores
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comprometidos en la prestacién de los servicios, incluyendo elevada

rentabilidades para el Estado como el due}401odel empresa, y todo esto con ta}401fas

razonables que la poblacién estuvo dispuesta a pagar, por cierto, con ayuda de

un efectivo sistema de subsidios para grupos de bajos ingresos y rapido

crecimiento econémico con fuenes mejoramientos en los salarios reales(CEPAL,

2009). Sin embargo si se concuerda con los estudios realizados acerca del sector

a nivel nacional como lo muestra un estudio realizado por el Banco Mundial que

plantea que anélisis rccientes ponen en evidencia la precaria situacién }401nanciera

. de las EPS; sus ingresos operatives les permiten cubrir sus costos operativos dc

manera ajustada. Esta situacién es mas grave si se toman en cuenta los gastos

}401nancieros(SUNASS 2004).

La gestién interna de la empresa es regular en un 25.45% y mala un 74.55%,

esto nos indica que la empresa tiene de}401cienciasde gestién en su frente intemo,

debido a que se percibe que la gestién del producto principal como es el agua, se

esta realizando de de}401cientemente,la gestién de procesos no es el adecuado, la

gestién del recurso humano tampoco es el mas conveniente ya que se presenta

un malestar en la fonna como se viene gestionando; lo mismo sucede con la

infraestructura que se percibe como que la gestién es mala, debido a que no se

ha ejecutado las obras adecuadas que necesita la empresa; sin embargo en la

gestién econémica }401nancieramuestra una mejoria, debido a que sus indicadores

son alentadores ademas de haber podido equilibrar los ingresos con los egresos y

tener superavitr

La gestién extema de la empresa segfrn la encuesta realizada es una de las

mejores, ya que el 23.64% considera que es excelente, 14.55% considera que es

buena, 60% considera que es regular, debido a que se ha enfocado la empresa en
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la adecuada gestién de los clientes, de los proveedores y las relaciones con el

gobiemo. En ese sentido la empresa presenta una gran fortaleza que le ha

pennitido generar con}401anzade los colaboradores extemos a ella.

Los resultados de la gestién transversal, se considera que la gestién es buena

27.59%, regular 37930/o y 34.48% considera que es mala. Esta gestién asociadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

�031 a temas de medio ambiente y relacién social con la comunidad. Esto también se

explica debido a que tiltimamente se ha generado una conciencia ambiental y la

poblacién ha empezado a tomar conciencia del liquido elemento como

. fundamental para la vida humana.
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CAPiTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para concluir con este trabajo de tesis, en el presente capitulo se mostraré las

conclusiones y recomendaciones a lo largo del proceso de investigacion. Asi

mismo se presentaré las recomendaciones que pennitiran dar cominuidad a la

linea de investigacién.

5.1.Conclusiones

o Respecto a la gestién integrada dc la Empresa EMUSAP S.A.C., se puede

' decir que esta no esta siendo desarrollada adecuadamente, ya que los

_ trabajadores consideran que es mala en un 67.27% explicada

principalmente por una inadecuada gestion de productos, procesos,

trabajadores e infraestrucrura.

0 La gestion intema de la empresa es la mas inadecuada, se considera que

existe una cali}401cacionde mala de un 74.55% de los trabajadores,

explicada principalmente por el inadecuado abastecimiento de agua

potable a la poblacion, las aguas residuales, por las reservas escasas de

agua potable, las horas de suministro de agua a la poblacion, como las mas

imponantes.

0 La gestion extema de la empresa es la que mejor se logra ya que el 23% lo

considera como excelente y 60% regular, sustentada principalmente por

una adecuada captacién de clientes, cumplimiento de contratos, buena

comunicacién con el cliente, lo mismo que con los proveedores y las

relaciones adecuadas con el gobiemo,

0 La gestion transversal se considera que es entre regular y buena ya que

entre ambos se tiene un 65.52%, explicado de fonna positiva
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principalmente por los programas de salud, educacién, culturales, de

voluntariado hacia la comunidad, eliminacién de trabajo forzoso,

eliminacién de trabajo infantil, eliminacién de la discriminacién Iaboral; y

como factores negatives los temas ambientales como Ios controles de

aguas residuales, guias de uso de materiales y equipos y préctica de

actividades de produccién.

5.2.Recomendaciones

- - Se recomienda a futuros interesados en este campo de investigacién

_ realizar investigaciones a mayor profundidad y mas puntuales�030

0 Se debe realizar investigaciones tanto descriptivas como correlaciénales de

cada indicador del presente estudio, para identi}401carcomo cada variable

in}402uyeen la gestién de la instirucién�030

- Se recomienda a la empresa poner mayor énfasis en la gestién de

productos, recursos humanos y procesos.
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V ANEXOS  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

�034LAGESTION INTEGRADA DEL RECURSO HiDR|CO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE

EMUSAP S.A.C. EN LA CIUDAD DE ABANCAY, 2015"

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOG A

GENERAL GENERAL - Productos Tipo y nivel de

- (,Cémo es la Gestién o Conocer como es la Gestion P i"Ve5ti9a°ié"
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S.A.C.) de la ciudad de S.A.C.) de la ciudad de . Econémicol �030"Ve5"9_3°�030°"

Abancay,2015�031? Abancay,2015. �030 _ Se apllcaré el métodozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' Flnancleros deducti\,o_
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- ¢c¢mo es la gestién  % I tn 0 - Clientes no experimentai
interna de la Empresa �030, 95°" �030FC m0 95 3 9e5'°" GESTI N Iranseccional.

Municipal de Saneamiento ;G�030e'_"'-3[<36 513 Ernprtesa INTEGRADA ' F"°Veed°'eS Poblacién:

y Agua Potable (EMUSAP �035�035�030°'Pa9 3�035e3"�034'e"°Y . Gobiemw La poblacién esta

S.A.C.) de la ciudad de /S*93o�034�030%)Pgtabib (Eg}402gsgp Gesmn extema . Estado constituida

Abancay,2015? - - - 6 3 °'U 3 9 64traba1'adores

- ¢C6mo es la gestién Aba�035°aV'2015' _ M�03595"�03133
extema de la Empresa - Detallarcémo es la gestlén La muestra es de 55

Municipal de Saneamiento extef�035?de '3 E'_�034P'e5a tTab3J3d°'e5
y Agua potame (EMUSAP MUn|C|Pa| de Saneamlenlo Y Técnicas de recoleccién
S_A_C_) de la Ciudad de Agua Potable (EMUSAP A b. 1' de datos

Abancay, 201512 S-AC) de Ia ciudad de ' m '9�035- Revisién documental

- (;Cémo es la gestién 3ba"�030�030j:Y-2:15 I (6 Gestion - Social ' ODSEFV-3Ci0n
transversal de la Empresa ' 95°" "C m0 95 3 995' " g.»an5Ver5a| - Encuesta

Municipal de Saneamiento "a�035§",e'5a'de '3 E'?�030P�031e5a Instrumentos de
A ua potable EMUSAP Municipal de Saneamlento y I-ec°[ecci6n de datos

V 9 ( A P APS.A.C.) de la ciudad de 33:�031:) §tab|'e c(E('j�030/'l;Sd o Ficha bibliogra}401ca

Abancay, 2015? ~ ' - e 3 '�0353 e o Fichadeobservacion

Aba"°ay'2O15' o Cuestionario

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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' umvzasmm NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURiMAC V,/~�024>\

53;;-3; FACULTAD DE ADMINISTRACION .; . T\

1_ e ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 6;�030/'"_"2

�030_ �030 "Promotores de la investigacién cientifica y tecnolégica en la Regién Apurimac" �034"»W1�030-

I. INFORMACION GENERAL

1.1. DEL EXPERTO

Apellidos y

1.2. DEL AUTOR DEL INSTRUMENTO

Proyecto de Investigacion:

..}�024.\\�031.'.3..V.l,\F.�024.9..HEM..%...ETf\.?.�030?7Si§.Q....HuN).CA.9!§L.......DE...3.9.0!EEK!)E.NIQ.......fl..............

.4,.£l.C:.x.J.(%...e..<.sT.f.-7.~.t.�030u.\4;.....�030§.EM.u.s.f%.�254...§:}401;F2.-.)..EN..&sl%..;4.9neD..F!E..M5&v>!££r>/.,...L9.\

Responsable/s:

�030 Instrumento:

Cuestionario ( >0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

�030 Formato de entrevista ( )

1.3. FACTORES DE VALIDACION DE INSTRUMENTO

Coeficienle de confiabilidad Alfa de Cronbach

N�034 INDICADORES CRITERIOS I De}401cienle Exgelente

41-60% _J§1-L�034/oJ&100°/~
CLARIDAD Formulacién con lenua'e aroiado �024 O

OBJETIVIDAD Se exresa en conductas observables __ ___f_9,_j_�030__

ACTUALIDAD Acorde al avance de la Ciencia tecnoloia _ A 2__o__

ll ORGANIZACIN m Do L

SUFICIENCIA Alcanza |os asectos en cantidad calidad �0301

II INTENCIONALIDAD ' = ' �030o _

CONSISTENCIA K�024=/0 '0 �030
COHERENCIA Entre dimensiones, indicadores e indiceszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.9 :-

METODOLOGIA Resonde al roosno del roblema �024.-v c

OPORTUNIDAD Instrumento adecuado oortuno - 515�030

TOTAL _ k__ _

II. OPINION DEL EXPERTO

Vistos el instrumento dise}401adoen reIaci<'>n con las variables, dimensiones, indicadores e indices, y en

cumplimiento de los Arts. 25° y 35° ejecucién dentro de los marcos de metodologia de investigacién cienti}401cadel

Reglamento General de Grados y Titulos �024UNAMBA, el presente instrumento en todos sus contenidos para el

proceso de Ievantamiento de informacién:

( ><7 Se valida

( ) No se valida

Abancay,.?.9.3..de....-.X$!H.§2,........del 2017f

umvsnsnwua muons �030-c
FAGJ ' ' NlS'lRACD

@;_-_.�030f----'7�030
I . 'n- Anfbaltucmnv lipw

Firma ysello delexpeI1o:�030Z..............P99E'fTE......�030..................
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. UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 3:"

N - _f3':§ FACULTAD DE ADMINISTRACION

E ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION (- "'I'.'f�035

' �031 .. "Promolores de la investigacién cientifica y tetnolégica en la Regién Apurimac�035 9�031/{r..:

__T___ 

I. INFORMACION GENERAL

1.1. DEL EXPERTO 5 �030

Apellidos y Nombres:

1.2. DEL AUTOR DEL INSTRUMENTO

Proyecto de lnvestigacién:

Responsable/s:
/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, .

- Instrumentoz

Cuestionario ()()

Formato de entrevista ( )

1.3. FACTORES DE VALIDACION DE INSTRUMENTO

Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach

WDICADORES CR|TER|0S lzzmailmmm
o-20°/.

1 CLARIDAD jj}402tjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 OB_J_ETlV!DA_D_____ S_e exgresa en conductas observables :

3 ACTUALIDAD Acorde al avance de la ciencia y lecnologia \ i 86

II ORGANIZACION Muestra una oranizacion léica

SUFICIENCIA Alcanza los asgectos en cantidad calidad

n INTENCIONAUDAD Aroiado ara valorar asectos de las estrategias �030 J ..

CONSISTENCIA Sustenta en asectos tebrico cienti}401cos �024

u COHERENCIA Entre dimensiones, indicadores e indices

El METODOLOGIA E » o
OPORTUNIDAD lnstrumento adecuado oortuno . . 79 �024

» _ =>

ll. OPINION DEL EXPERTO

Vistos el instrumento dise}401adoen relacién con las variables, dimensiones, ind icadores e indices, y en

cumplimiento de los Arts. 25° y 35° ejecucién dentro de los marcos de metodologia de investigacion cienti}401cadel

Reglamento General de Grados y Titulos �024UNAMBA, el presente instrumento en todos sus contenidos para el

proceso de levantamiento de informacién:

()d,Se valida

( ) No se valida �030�031_

30 J 7J�034 �030p_,:,:,"H. Abancay,.......de.........<a.(./.O..,,..del201-]-

�030 "W n- -._.':3*.'.:::" . .

}402r'..~.-..
Uc. Adm. �034(gal-

Firma ysello del experto:
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CUESTIONARIO A LA GESTICNINTEGRADA

DE LA EMPRESA EMUSAP ABANCAY SACzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_

Estimado senor (a) el presente cuestionario, tiene por }401nalidadrecabar datos acerca de la

gestion integrada de la Empresa EMUSAP Abancay SAC, su respuesta honesta sera de mucha

utilidad para la investigacién intitulada �034LAGESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO

EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE (EMUSAP S.A.C.) EN

LA CIUDAD DE ABANCAY, 2015". Por lo que agradezco de su apoyo.

lnstrucclones: Marque con un aspa (X) en la escala, segun considere, en cada una de las

siguientes preguntas.

. :1 i

A. GESTION DE PRODUCTOS

1. g,E| abastecimiento de la a cantidad de agua potable para la poblacion de

Abanca , es la su}401ciente?

2. �030Elmane�030ode a uas residuales en la ciudad de Abanca es el adecuado? inn

3. ' Se brinda aua de calidad a la oblacion de Abanca ? 22-�034

4. {Se practica Ia innovacién en el manejo de agua potable y alcantarillado

en la ciudad de Abanca ?

5. g,Se cuenta con la su}401cientereserva de agua potable para la ciudad de

Abanca ?

6. (,Las horas de suministro de agua potable, a la poblacion de Abancay. son

su}401cientes?

7. (;La distribucion de agua potable, en la ciudad de Abancay, es la mas

adecuada?

8. �030Se abastece a toda la oblacion de Abanca , con de a ua otable? Z--�034'

9. ¢Los servicios de agua y desague. en la ciudad de Abancay son los

adecuados?

10. La oblacion de Abanca hace uso adecuado de| aua otable? ---n

11. g,Se atiende adecuadamente Ia demanda de nuevas conexiones de agua y

desa }401een la ciudad de Abanca ?

12. g,Se practica el reciclaje de agua por parte de la poblacion de la ciudad de

Abanca ?

B. GESTION DE PROCESOS '

13. (�030Losprocesos internos de la empresa estan adecuadamente

identi}401cados?

14. 'Los rocesos estrate icos se mane'a adecuadamente en la em resa? �034--

15. Los rocesos clave se realizan de forma adecuada en la em resa? :--I

16. Los rocesos de ao 0 se realizan de forma adecuada en la em resa? 2---:

17. ¢',Se realiza un adecuado control de los procesos que se desarrollan en la

emresa?

18. �030Serevisa actualiza de forma ermanente |os rocesos de la emresa�031?I-_: '
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12111

ZZC1j

ZZZf1 .

11311

11131

traba'adores? IIIII
Ijtjf

Zj}401fj

ZZCZZ

arte de los incentivos de Ie a los traba'adores? _IIIII
- Zj}401ji

Zf}401jj

ZZCZZ

a desarrollar sus caacidades?�030 IIIII
ZZCZZ

rofesional en la emresa? IIIII
tutoria ? IIIII
(circulos de calidad, enriquecimiento de| puesto de trabajo, gestién de la

calidad total. etc. 7 IIIII
ro ramas de asistencia de em Ieados, asesoramiento, etc. ? IIIII

emresa? IIIII
11121 .

Z1121

laborales? IIIII
ZZZZZ

Z1121

IIIII
em resa? IIIII

Z1121

a}401o2015 fue el adecuado? IIIII
- ue se tuvo el a}401o2015 fue el adecuado? IIIII
adecuada? IIIII
adecuada? IIIII -

49. ¢;Se operaron y mantuvieron de forma adecuada las infraestructuras de la

IIIII
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IIIII
XZZXZ

adecuado? IIIII
TZZZZ

1112?

1112i '

IIIII
- X1111

X1111

X1122

- Zjfj

IIIII
ZZZZZ �030

ZICZZ

IZZZX

Z1111

IIIII
Z1311

ZjZZ1

' 1j�024Zj�031
66. (Se realiza un control de inventarios o seguimiento de materias, residuos y

seuimiento de la caducidad. etc., adecuado? IIIII
Ios emleados, se reduce Ia robabilidad de accidentes, etc., adecuado? IIIII
a reducir frecuencias de limieza, recic|a'e, etc., de forma adecuada? IIIII

11311
70. ¢;Se realiza un adecuado mantenimiento preventivo: inspeccién, revisién y

Iimiezas eribdicas, en la emresa?

71. L56 practica una adecuada separacibn selectiva de residuos y emisiones:

segun su naturaleza y caracteristicas para facilitar su reciclaje y

recueracion, en la emresa?

72. (,Se cuenta con empleo de gulas de utilizacién de materiales y equipos,

adecuada en la em resa? IIIII
12111

emresa? IIIII '
1:111

emresa? IIIII
emresa? IIIII

I
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�030 :-.j;H':

IIIII
j1�024ZZ

Ifjj

ZZ�024ZZ

fI�024ZZ

ZZ�024jZ'

IZ�0241C

derecho a la neociacion colectiva? IIIII
obliatorio? IIIII

XXIII

emleo Ia ocuacién? IIIII
extorsion el soborno? IIIII
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