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Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo Revisar y Comparar la concentración de 

Escherichia Coli de la Quebrada Zaragoza y Simuy de la Región de Loreto. 

La metodología que empleamos fue la recopilación de información a través de 

fuentes bibliográficas y el uso del método comparativo para confrontar dos o varias 

propiedades, a través de cuadros comparativos para identificar las diferencias o semejanzas 

de las investigaciones utilizadas para la presente investigación comparativa 

De las investigaciones de Contrera & Olarte (2016) y Gómez (2017), la que presenta 

la mayor concentración de E. Coli es Gómez (2017) con un valor máximo valor de 5400 

NMP/100 ml aguas abajo. Se concluye que no cumplieron con los estándares de calidad 

ambiental para aguas recreativas establecidos por la ausencia de E. Coli. 

Palabras claves: Coliformes, Quebrada, Calidad microbiológica 
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Abstract 

The population growth worldwide and the increase in the use of water for daily 

activities have increased the levels of contamination of the water resource due to livestock 

activities and the discharge of effluents, generating negative impacts on water quality. For 

this reason, the present investigation seeks to Review and Compare the concentration of 

Escherichia Coli from the Quebrada Zaragoza and Simuy from the Loreto Region because it 

will allow evaluating the microbiological quality of the water in the streams, taking measures 

to mitigate alterations in the aquatic ecosystem and prevent diseases of hydric origin in the 

population that frequents it. The present investigation is based on the revision and 

compilation of information through bibliographic sources and the use of the comparative 

method to confront two or several properties, through comparative tables to identify the 

differences or similarities of the investigations used for the present comparative 

investigation. . The results of the research by Contrera & Olarte (2016) show a lower 

concentration, whereas in Gómez (2017) the maximum concentration is 5400 NMP / 100 ml. 

It is concluded that they did not meet the environmental quality standards for recreational 

waters established by the absence of E. Coli. 

 

Keywords: Coliforms, Quebrada, Microbiological quality 
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1. Introducción 

El crecimiento de la población a nivel mundial y el aumento del uso del agua para 

diferentes actividades, ha incrementado los niveles de contaminación. Las principales 

actividades que favorecen la contaminación de aguas son las agropecuarias como 

movilización de animales, cultivos, abonos orgánicos mal procesados y disposición 

inadecuada de aguas residuales que afectan la calidad microbiológica de las fuentes de 

agua (J., Y., L., & M, 2011). Esta contaminación también está relacionada con los vertidos 

de origen doméstico e industrial a los cuerpos de agua (Ríos-Tobón S, 2017). 

La contaminación fecal ha sido y sigue siendo el principal riesgo sanitario en el agua, 

ya que supone la incorporación de microorganismos patógenos que pueden provocar 

enfermedades en la salud humana (Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del 

Agua). 

La Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar como indicadores de 

contaminación fecal para aguas a Escherichia Coli, debido a que Escherichia coli es uno de 

los indicadores más sensibles del grado de contaminación en las cercanías de los desagües 

(Word Health Organization, 1977).  

Escherichia coli es una bacteria Gram-negativa, oxidasa-negativa, en forma de 

barra, de la familia Enterobacteriaceae. Puede crecer tanto aeróbicamente como 

anaeróbicamente, preferiblemente a 37 ºC, y puede ser inmóvil o móvil, con flagelos 

peritrichosos. Esta bacteria se aísla fácilmente a partir de muestras fecales mediante cultivo 

en placas en medios selectivos (Croxen, 2013). Asimismo, esta bacteria es el habitante 

comensal más prevalente del tracto gastrointestinal de humanos y de animales de sangre 

caliente, así como uno de los patógenos más importantes. Como comensal, vive en una 

asociación mutuamente beneficiosa con los huéspedes, y rara vez causa enfermedades 

(Kaper, Nataro, & Mobley, 2004). 

Un estudio llevado a cabo en el curso de agua de Sierra de la Ventana, uno de los 

principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se determinó la 

existencia de la bacteria Esherichia Coli enterohemorrágica. En el análisis realizado en 
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distintas épocas del año (en agosto, con 5º C en el agua), en diciembre (21º C) y en marzo 

(14º C), detectaron cuatro cepas de esta bacteria en los arroyos del lugar, que puede 

derivar en diarreas o gastroenteritis e, incluso, afectar los riñones, síntomas del síndrome 

urémico hemolítico en contacto con la bacteria ( Universidad Nacional del Sur - 

Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, 2012).  

La población urbana y rural situada alrededor de la quebrada Zaragoza y Simuy, 

utilizan este recurso hídrico para diferentes actividades como pesca, lavado de ropa, 

actividades recreacionales, como bañarse los fines de semana y feriados en familia. 

Cuando en estas aguas contaminadas se realizan actividades recreativas (natación, pesca, 

etc.) por la población, especialmente niños, implica que puedan enfermarse con la bacteria 

E. Coli. y adquirir enfermedades asociadas a la natación (Soller, 2010). Además de las 

enfermedades gastrointestinales (GI), infecciones de los ojos, irritaciones de la piel, oído, 

nariz, infecciones de garganta, y enfermedades de las vías respiratorias, son comunes en 

las personas que han estado en contacto con agua contaminada con heces fecales ( 

Universidad Nacional del Sur - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, 2012).  

Cabe añadir que la contaminación del agua es uno de los peores problemas ambientales 

que la naturaleza experimenta en la actualidad. Este se debe a que las personas 

contaminan cotidianamente el agua sin darse cuenta de que este es un recurso 

indispensable para la vida de todos los seres vivos del planeta. A pesar de ello, se arroja 

residuos sólidos a los ríos y lagos, tal como lo expresó (Terleira, 2010). 

Después de hacer un análisis de la problemática existente en las quebradas, es 

importante desarrollar la presente investigación, porque permitirá evaluar la calidad 

microbiologica del agua para uso recreacional en las quebradas y de esta manera tomar 

medidas para mitigar las alteraciones en el ecosistema acuático y prevenir enfermedades 

de origen hidrico en la población que lo frecuenta.  

Por esta razón en la presente investigación se busca Revisar y Comparar la 

concentración de Escherichia Coli de la Quebrada Zaragoza y Simuy -Región Loreto que 

contribuyen a la prevención de cualquier cuadro patológico, a la salud de las personas, que 
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concurren a estas quebradas al mismo tiempo en buscar tecnologías para la disminución de 

la concentración de Escherichia Coli. 

 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Materiales 

 Papel bond  

 Lapicero 

 cuaderno  

 Lápiz 

 borrador 

2.2. Equipos 

 Laptop 

 Usb  

 Impresora 

2.3. Métodos 

La presente investigación se basa en la revisión y recopilación de información a 

través de fuentes bibliográficas y el uso del método comparativo para confrontar dos o 

varias propiedades, a través de cuadros comparativos para identificar las diferencias o 

semejanzas de las investigaciones de Contreras & Olarte., 2016 y Gómez, 2017 utilizadas 

para la presente investigación comparativa. El primer paso fue comparar los métodos de 

cálculo de la concentración de E. Coli de las investigaciones de Contreras & Olarte., 2016 y 

Gómez, 2017, mediante un Cuadro comparativo con la finalidad de identificar sus similitudes 

y diferencias. Posteriormente se analizó los resultados de la concentración de E. Coli de 

ambas investigaciones de utilizó un Gráfico de barras para su representación confrontación. 

Por último, los resultados de la concentración de E. Coli se compararon con los estándares 
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de Calidad para Agua, con la finalidad de observar si las aguas de ambas quebradas son 

aptas para uso recreacional. 

2.4. Participantes 

Dentro de esta área se considera la participación especialmente de los alumnos de 

la Carrera de ingeniería ambiental. De la Universidad Peruana Unión donde somos 2 

participantes que estamos desarrollando dicho proyecto. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Comparación de las metodologías de los autores 

Contrera & Olarte (2016) en su investigación utilizó el método de Filtración que se 

basa en un procedimiento de filtración a través de una membrana, el posterior cultivo en un 

medio cromogénico y el recuento de organismos presentes en la muestra, cabe mencionar 

que este método se usa para aguas con bajo contenido de flora bacteriana. Por otra parte, 

Gómez (2017) en su investigación utilizó el método de Tubos Múltiples, el análisis se basó 

en 3 etapas (1. Prueba presuntiva: se colocó volúmenes determinados de muestra de agua 

en una serie de tubos conteniendo caldo lauril triptosa y se incubó a 35 °C por 24 a 48 

horas. 2. Prueba confirmativa: para la determinación de coliformes totales, se inoculó los 

tubos positivos de la prueba presuntiva en caldo verde brillante bilis y se incubó a 35 ºC por 

24 a 48 horas, en el caso de coliformes termotolerantes y Escherichia coli, se inoculó en 

caldo EC – MUG e incubó a 44.5ºC por 24 horas. La formación de gas en los tubos Durham, 

presencia de fermentación y turbiedad, se consideraron reacción positiva. 3. Los tubos 

positivos del caldo EC – MUG se expusieron a una lámpara de luz UV de 365 nm, la 

presencia de una fluorescencia azul se consideró como reacción positiva para Escherichia 

coli. 

3.2. Concentración de coliformes termotolerantes en las quebradas. 

En la figura 1 se muestran los niveles de concentración de E. Coli . Contrera & Olarte 

(2016) una concentración de 2 NMP/100 mL en la Quebrada Zaragoza, ciudad de Nauta; 

mientras que Gómez (2017) encontró una cantidad muy elevada (3980 NMP/100 mL), para 
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la quebrada Simuy, Yurimaguas. En ambos casos no se cumple en ECA para aguas 

superficiales de la categoría 1. 

 

Fig. 1. Concentración de E. Coli de las quebradas. 

Fuente: Adaptado de Contrera & Olarte (2016) y Gómez (2017)  

4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones  

Según el análisis comparativo de ambas investigaciones Contrera & Olarte (2016) y 

Gómez (2017) los parámetros microbiológicos estudiados (Escherichia coli), no cumplieron 

con los estándares de calidad ambiental para aguas superficiales con fines recreacionales. 

Debido a La presencia de estos contaminantes microbiológicos, producida por descargas 

fecales, en particular de humanos, ganadería, agricultura por materia orgánica y por aguas 

residuales, lo cual hacen que las aguas sean de mala calidad. Esto indica, que dichas 

aguas no son aptas para actividades recreativas, tanto de contacto primario y secundario. 

Debiendo ser cero de Escherichia Coli para ello. 

4.2. Recomendaciones  

Se recomienda que las autoridades competentes tomen medidas correctivas para 

mitigar la contaminación fecal de las quebradas Zaragoza y Simuy. 

Se recomienda a la población aledaña a las quebradas a no contribuir a la 

contaminación de los cuerpos hídricos.  
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