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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la percepción 

de la gestión ambiental del manejo de los residuos de construcción y demolición en 

la ciudad de Juliaca, 2021. Se utilizó el enfoque cuantitativo empleando el método 

deductivo de alcance descriptivo exploratorio, el diseño corresponde al no 

experimental de tipo transeccional. El muestreo aplicado es por conveniencia, 

obteniendo 67 ciudadanos de la ciudad de Juliaca. Se utilizó como instrumento un 

cuestionario de 10 reactivos para evaluar la percepción actual de la disposición de 

los residuos de construcción y demolición (RCD), para medir el volumen de los RCD 

se utilizó una ficha de registro y para evaluar el impacto ambiental se ha utilizado 

la matriz Conesa. Como resultado se obtuvo que el 88.1% de los pobladores, 

percibieron un nivel medio respecto a la situación actual de la gestión ambiental de 

los residuos de construcción y demolición, los RCD con mayor volumen se da en el 

sector Oeste con un 95% de residuos sólidos no peligrosos y 5% de residuos 

sólidos peligrosos y un 76.5% ha percibido la importancia del impacto ambiental 

generado por los residuos de construcción y demolición como irrelevante y un 

23.5% como moderado en la ciudad de Juliaca. 

Palabras clave: Gestión ambiental, matriz CONESA, residuos de construcción y 

demolición (RCD). 
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Abstract 

This research aims to evaluate the perception of the environmental 

management of construction and demolition residuals in the city of Juliaca, 2021. 

The quantitative approach was used applying the deductive method with a 

descriptive and exploratory scope, the design corresponds to a transeccional non 

experimental type. Sampling was done by convenience, getting 67 citizens. A 

questionnaire consisting of 10 reactives to assess the current perception about 

construction and demolition residuals (RCD) disposition, a registration form was 

used to measure the RCD volume and the CONESA matrix was applied for the 

environmental impact assessment. As a result 88.1% of citizens perceived a 

medium level with respect to the current environmental management situation of 

construction and demolition residuals, the RCD of greater volume occurs in the west 

sector, 95% of harmless residuals. In addition, 76.5% of citizens consider the 

environmental impact importance irrelevant and 23.5% consider it as moderate in 

the city of Juliaca. 

Keywords: Environmental management, CONESA matrix, construction and 

demolition waste (RCD). 
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I. INTRODUCCIÓN

La contaminación y los peligros causados por los proyectos de construcción se han 

convertido en un problema grave a nivel mundial. Las fuentes de contaminación y 

peligros de los sitios de construcción incluyen polvo, gases nocivos, ruidos, luces 

ardientes, desechos sólidos y líquidos, movimientos de tierra, sitios desordenados, 

objetos caídos, etc. (B. Chen et al., 2000).  Además, en la construcción se utilizan 

diversos materiales, los residuos se generan demoliendo y eliminando estructuras 

existentes, sin embargo, ya se ha venido impulsando la reducción de costos y 

reutilización de residuos (Ikeda et al., 2011). Las actividades de construcción son 

reconocidas como la principal fuente de emisiones de carbono, residuos, 

contaminación ambiental y consumo de energía (Yusof et al., 2017). En particular, el 

desarrollo económico mundial de los últimos años ha provocado un aumento de las 

actividades de construcción, que han planteado problemas emergentes relacionados 

con el desperdicio de energía, la contaminación del agua y del aire y la contaminación 

acústica (Li et al., 2020). 

Las sustanciales de desechos de edificación y derribamiento representan una 

gran amenaza para el medio ambiente. Por ello, el sector de construcción sigue siendo 

una de las áreas más críticas para la adopción de principios de desarrollo debido a su 

tamaño, actividades, residuos generados, etc. De modo que es necesario gestionar 

las actividades de construcción desde el inicio del proceso de construcción hasta el 

final de la vida útil de la instalación, para que se lleve a cabo de forma sostenible. Para 

hacer esto, la industria de la construcción necesita incorporar y considerar temas de 

sustentabilidad dentro de todas y cada una de las actividades en el proceso de 

desarrollo (Khalfan, 2006). A la luz de las regulaciones ambientales actuales, los 

proponentes de proyectos de construcción de mediana a gran escala deben ejercer 

un nivel cada vez mayor de debida diligencia con respecto a la identificación de 

posibles problemas ambientales y riesgos asociados (Dione et al., 2005).  

Por otro lado, la mayoría percibe las preocupaciones ambientales como un 

tema suave, mientras que abordarlas también aumenta los costos del proyecto. El 

sector de la construcción en todos sus procesos tiene una huella ecológica 

sobredimensionada y es intensamente dependiente de los recursos. Los materiales 

utilizados en la industria provienen de la naturaleza, irónicamente la industria aporta 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/demolition-waste
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/demolition-waste
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el 50% de los desechos de los vertederos que dañan la naturaleza y comprometen su 

integridad y capacidad para mantener a sus dependientes (Bluyssen et al., 2010).  

El gobierno de Perú impulsó desde inicios del 2006, la actividad de construcción 

mediante un Plan Nacional de Vivienda, el cual fue establecido a través del Decreto 

Supremo N° 005-2006.VIVIENDA, el avance del proyecto ha cultivado el avance 

financiero del país, a través de inversiones públicas y extranjeras, para la edificación, 

fundamentalmente de domicilios multifamiliares, actualmente la actividad del sector 

de la construcción se encuentra los proyectos de vivienda como el Techo Propio. El 

incremento de estas ha ampliado la construcción de edificios, viviendas y centros 

comerciales, además de crecer de forma alterada, tanto en el ámbito urbano y 

ambiente, por tanto, generan residuos, que habitualmente se descartan sin un uso 

previo, ya sea reciclando o por reutilización, y esto establece un peligro para el clima 

y el bienestar humano. Ante ello, resulta importante impulsar un plan de gestión en el 

sector de edificación, para un adecuado funcionamiento del ecosistema urbano y la 

calidad de vida de los ciudadanos y para un mejor desarrollo sostenible. Hoy en día 

es obligatorio en casi todos los países que un proyecto, sin importar su naturaleza, 

debe presentar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para obtener la 

aprobación de un organismo competente. 

Actualmente, existe el DS N°020-2017-VIVIENDA implementado para la 

protección ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, 

construcción y saneamiento, no obstante, aún no se ha llevado a cabo como factor 

posterior para tomar medidas reparadoras, ya que los elementos administrativos no 

detallan los sistemas con el fin de que puedan funcionar de manera incorporada. La 

obtención de la certificación ambiental, los costos de los proyectos de construcción de 

viviendas, centros comerciales y edificaciones son afectados por las llamadas 

barreras burocráticas, debido a que los procesos demoran meses. 

Pese a que existe poca preocupación por parte de la población de la ciudad de 

Juliaca, respecto a la salud y seguridad en obras de construcción, resulta necesario 

la fiscalización por parte del ente encargado, ya que en este sector se deja a un lado 

los temas ambientales. Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) 

tienen efectos sobre el medio ambiente, la atmósfera, el suelo y las masas de agua. 

Estos efectos son impactos que alteran en mayor o menor grado el medio ambiente, 
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ya que trata de residuos inertes, restos de hormigón y pavimento asfálticos, ladrillos, 

yesos, materiales refractarios, fierros, básicamente son todos los desechos que 

generan movimientos de tierra, construcción de obras de infraestructura y demolición 

o reparación de edificios. En la ciudad de Juliaca existe un acelerado crecimiento

demográfico, las cuales generan residuos y son desechados sin previo 

aprovechamiento, el cual trae consigo un riesgo a la salud de las personas y al medio 

ambiente. La reutilización de residuos disminuye el volumen de residuos a descartar, 

de igual forma disminuye la medida de gases contaminantes y amplía el patrón de 

existencia de rellenos sanitarios limpios y rellenos sanitarios homologados. Estudios 

recientes han resaltado la importancia de los materiales de construcción para lograr 

proyectos sostenibles (Azevedo et al., 2019; Stanitsas et al., 2021), por lo que la 

sostenibilidad en la construcción se entiende como el desarrollo de construcciones 

tradicionales, pero con responsabilidad al medio ambiente, que se orienta a la 

reducción del impacto ambiental ocasionados por el proceso de edificación (Lating, 

1996). 

Así mismo en la ciudad de Juliaca, en la actividad de construcción actualmente 

no se realizan la fiscalización ni el control por las entidades competentes ante los 

diversos problemas ambientales, el desarrollo de las edificaciones es uno de los 

principales efectos contribuyentes del impacto ambiental, que se denominan 

habitualmente contaminación del aire, transmisión por despilfarro, contagio por 

acústica y contaminación de agua, estos tipos de contaminación no solo pueden 

molestar a los residentes cercanos, sino que también pueden afectar la salud y el 

bienestar de las personas en toda la ciudad. Por ello, ante la problemática señalada, 

se formula el problema general de investigación: ¿Cómo influye el manejo de los 

residuos de construcción y demolición en la percepción de la gestión ambiental de la 

ciudad de Juliaca, 2021?, los problemas específicos pertinentes son: ¿Cuál es nivel 

de percepción de la situación actual sobre la gestión ambiental del manejo de los 

residuos de construcción y demolición en la ciudad de Juliaca?, ¿De qué manera se 

puede identificar y estimar los volúmenes de residuos de construcción y demolición 

en espacios públicos en la ciudad de Juliaca?, ¿Qué tipo de impactos ocasionan el 

manejo inadecuado de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de 

Juliaca?. 
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Estas preguntas permiten justificar el presente trabajo de investigación, la 

percepción de la gestión ambiental del manejo de los residuos de construcción y 

demolición, resulta importante, debido a que la investigación contribuirá aún manejo 

ambiental sostenible en el sector de la construcción, para que puedan establecer 

métodos para conocer de manera adelantada el impacto ambiental a partir del inicio 

de una construcción y/o ejecución de obra. Asimismo, coadyuvará a implementar el 

aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) a través de 

mecanismos e instrumentos de gestión ambiental. Además, contribuirá en el uso de 

mecanismos de fiscalización para evitar impactos ambientales y socioeconómicos. El 

mismo que aportará en la regulación de las normativas para los actores responsables 

y evitar el incremento de puntos críticos en espacios públicos. 

Por esa razón, nuestro objetivo general es: Evaluar la percepción de la gestión 

ambiental del manejo de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de 

Juliaca, 2021. Analizar el nivel percepción de la situación actual de la gestión 

ambiental de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de Juliaca. 

Identificar y estimar los volúmenes de residuos de construcción y demolición en 

espacios públicos en la ciudad de Juliaca. Evaluar los impactos ambientales 

ocasionados por los residuos de la construcción y demolición en la ciudad de Juliaca. 

Además, la hipótesis general es: La percepción de la gestión ambiental influye 

en el manejo de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de Juliaca, 

2021.Hipótesis específicas: La percepción de la gestión ambiental del manejo de los 

residuos de construcción y demolición es baja en la ciudad de Juliaca. Los volúmenes 

de residuos de construcción y demolición en espacios públicos son considerables en 

la ciudad de Juliaca. Los impactos ambientales ocasionados por los residuos de la 

construcción y demolición es moderado en la ciudad de Juliaca.
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II. MARCO TEÓRICO

Se ha establecido antecedentes referidos a la presente investigación, sin embargo, 

son muy pocas investigaciones relacionadas con el tema, por lo que, mencionaremos 

antecedentes relacionados directamente a nuestra investigación y algunas de manera 

indirecta. A nivel internacional, tenemos Chen et al. (2000), investigaron sobre gestión 

ambiental de proyectos de construcción urbana en China, donde infirieron que las 

fuentes de contaminación de las actividades de construcción causan daños fatales o 

catástrofes a personas y propiedades cercanas, además el nivel de sonido en el 

extremo receptor excede el "umbral de dolor", que es de 140 dB, por lo que las 

principales empresas de construcción deben obtener certificaciones del 

Environmental Management System (EMS) ISO 14001, pues al hacerlo integrarán el 

concepto de gestión ambiental en su práctica de la construcción. También, Dione et 

al. (2005), en su estudio determina que cualquier proyecto de construcción genera 

impacto ambiental, por ello considera que es necesario implementar un sistema de 

gestión de riesgos ambientales en proyectos de construcción. Por su parte Khalfan 

(2006), en su investigación determinaron que, la clave para el uso exitoso de SMAZ 

dentro de la industria es la conciencia sobre el desarrollo sostenible entre el personal 

de diseño y construcción y la motivación para traer cambios para mejora dentro de los 

actuales procesos de construcción. Murphy y Nahod (2017), en su investigación infiere 

que la construcción genera impactos, por lo que determina que la implementación de 

un plan de gestión, facilita la evaluación de riesgos en proyectos de construcción y la 

gestión de riesgos. En esa misma línea Opoku et al.(2019), en su investigación llegan 

a la conclusión de que, para mitigar los impactos generados por la industria de la 

construcción, es esencial impulsar las consideraciones de sostenibilidad ambiental 

durante el diseño y la construcción. También, Onkangi et al. (2018), estudiaron los 

sistemas de gestión ambiental en proyectos de construcción en Kenia, concluyendo 

que solo el 43,3% ha incorporado medidas de sostenibilidad en proyectos de 

construcción anteriores y actuales. El 39,9% de estas empresas tienen políticas, 

objetivos y metas ambientales. El 75% de las empresas cuentan con mecanismos 

para captar buenas prácticas y de estas empresas solo el 49,5% realiza auditorías 

ambientales externas/interna. Por lo que el gobierno debe incentivar la adopción de 

certificación. Por su parte, Chiang et al. (2016), abordan el problema más general de 

reducir los efectos ambientales de la construcción. Hendrickson y Horvath (2000), 
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consideraron que las cinco mayores emisiones atmosféricas tóxicas de la construcción 

son el dióxido de azufre, dióxido nítrico, compuestos orgánicos volátiles, emisiones 

tóxicas al aire y residuos peligrosos generados. 

Shen y Tam (2002), estudiaron la implementación de gestión ambiental en el 

sector de construcción, llegando a inferir que la práctica de métodos de gestión 

ambiental tiene una contribución directa en el control de ruido, el tratamiento de aguas 

contaminadas, el reciclaje y reutilización de residuos, etc. además, la contribución a 

la protección ambiental, la reducción del riesgo ambiental, la mejora de la imagen 

ambiental y el ahorro de costos debido a la reducción de las convicciones ambientales 

fueron considerados los beneficios más importantes de implementar la gestión 

ambiental en la construcción. También, Tam et al. (2004), en su investigación 

evidenciaron que a pesar de que existen cantidad de herramientas de evaluación 

ambiental, la mayoría de ellas no están diseñadas para la construcción de 

investigación de la gestión, por lo que proponen un sistema llamado "evaluación de la 

construcción verde" para la construcción, obteniendo resultados positivos que 

verifican la fiabilidad del modelo ECV. Por su parte Walimuni et al. (2017), estudiaron 

los mecanismos de pago, como una manera de controlar los peligros ambientales en 

proyectos de construcción, concluyendo que existen cuatro métodos de asignación de 

fondos utilizados en el sector de la construcción para el control de peligros 

ambientales: asignación directa de fondos, asignación indirecta de fondos, asignación 

sin fondos y variaciones o contingencia. 

Por otro lado, también tenemos a Villoria (2014), en su investigación, planteó 

su objetivo optimizar la actual administración o gestión de RCD, donde infiere que la 

ejecución de un RCD en el marco de ejecutivos ayuda a producir cero desperdicio a 

los especialistas en edificación. Además, distinguió y evaluó, en base a la viabilidad y 

eficiencia de 20 grandes prácticas centradas en reducir la reproducción de los RCD. 

García (2013), en su trabajo planteó como propósito implementar un 

instrumento para reducir residuos sólidos en actividades de edificación por derroche 

de tubería de PVC, concluye que el aparato de análisis para la mitigación y un manejo 

adecuado de residuos fuertes es un motivo práctico hipotético para el diagnóstico de 

los residuos realizados, desde la interacción del desarrollo en cada una de las fases 

de ejecución del anteproyecto. 
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En referencia a los antecedentes nacionales Amaru y Vargas (2017), en su 

investigación, gestión ambiental para un buen uso y distribución correcta de los 

desechos de edificación, determinó que el 94 % de los ciudadanos percibe que el ente 

municipal no dispone de un adecuado recojo y traslado del Residuo de Cimentación y 

Desmoronamiento (RCD). Además, que las políticas en materia de gestión ambiental 

municipal de los RCD son restrictivas para un manejo correcto de residuos, por ende, 

la carga de los RCD utilizables es de 13 490.16 m3 en espacios públicos y de los RCD 

no utilizables es de 8 333.50 m3. 

Bazán (2018), se planteó como objeto de estudio caracterizar los residuos de 

edificaciones en Lima y Callao, deduciendo que la caracterización de los RCD 

dependen de la ubicación, del tamaño y el tipo de obras a ejecutarse. Para los casos 

estudiados se determinó que el material predominante es el escombro, donde en un 

área construida de 5600 m2 sobre un área de terreno de 700 m2 el volumen de 

escombros es de 78%, de madera un 10.8% y chatarra un 6.2%. además, la cantidad 

que puede reciclarse son de 97% y 88% siempre y cuando los RCD estén 

educadamente almacenados y caracterizados. 

Carbajal (2018), en su tesis “Situación de la gestión y manejo de los residuos 

sólidos de las actividades de construcción civil del sector vivienda en la ciudad de Lima 

y Callao”, infiere que los desechos generados por la construcción generan impacto 

ambiental, asimismo, resulta necesario contar con estadísticas de generación de RCD 

por m3 y que sea aprovechado, por lo que es factible lograr una adecuada gestión y 

manejo de los RCD mediante la minimización, reaprovechamiento, segregación y 

disposición final adecuada, generando beneficios tanto para la empresa como para la 

ciudad.

Así también, tenemos a Saavedra (2017), en su tesis de grado “Gestión de 

residuos de construcción para la conservación del medio ambiente de un edificio 

multifamiliar en Miraflores, 2016”. Concluye que la gestión de residuos de construcción 

influye en la conservación del medio ambiente de un edificio Multifamiliar en 

Miraflores, esto a través del planteamiento de buenos planes de gestión o 

administración de desechos en proyectos de construcción. Asimismo, la estrategia 

planteada para la gestión de desechos de edificaciones no impacta en la protección 
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del ambiente, por la ausencia de información y cultura para contrarrestar el despilfarro 

de las obras de construcción en la etapa de diagnóstico y ejecución. 

Por otra parte, tenemos a Chavez (2014), es su tesis de grado, tiene por 

objetivo estudiar el manejo ambiental para evitar el impacto y monitoreo de los trabajos 

de edificaciones, determinó que todas las obras del sector de construcción traen 

efectos ambientales, sin embargo, estas pueden prevenirse con la finalidad de 

disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales. Además, la construcción 

implica necesariamente la realización de estudios antes de la elección del lugar, tales 

como los Estudios de Impacto Ambiental, para obtener resultados, de manera que se 

pueda identificar los posibles impactos que pueda generar en la está de construcción. 

Por otro lado, tenemos a Galarza (2011), en su estudio formuló como objetivo 

reducir los costos de consumo de los materiales producidos por  trabajos de 

construcción civil, determina que la construcción trae efectos negativos al medio 

ambiente, donde la generación de ruidos, el consumo de recursos naturales, olores, 

polvo, etc. Son algunos de los efectos causados por la construcción, sin embargo, la 

generación de residuos sólidos considera como uno de los problemas más graves, 

infiriendo que es factible reducir el nivel de desperdicio de las obras de edificio, 

minimizando de esa manera los impactos causados en el espacio que lo rodea. 

En cuanto al fundamento teórico, desde la década de 1970, la contaminación 

ambiental se ha convertido en una parte importante a la que hay que prestar atención 

mientras el mundo está siendo testigo de un gran desarrollo económico, diferentes 

países del mundo han establecido varias leyes, regulaciones y estándares para evitar 

o frenar la contaminación y los daños causados por las actividades económicas, los

trabajos de edificaciones es uno de los principales impulsores en generar efectos 

ambientales, conocidas como contaminación del agua, suelo y aire (L. Y. Shen y Tam, 

2002)  

El sector de las construcciones es una de las áreas más impactantes de la 

riqueza global; posiblemente el que requiera una transformación más sistemática y 

completa. Es responsable de los mayores impactos ambientales en términos de 

consumo de energía (40%), producción de desechos (33%) y agotamiento de materias 

primas (Passoni et al., 2020). Por tanto, la necesidad de fomentar la sostenibilidad en 

el sector de la construcción puede considerarse una prioridad. La sobreexplotación de 
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los recursos de materias primas y el uso extensivo de materiales que consumen 

mucha energía pueden agotar los recursos energéticos, materiales y afectar 

negativamente al medio ambiente (Reddy, 2009).  

Los proyectos de construcción, los megaproyectos siempre necesitarán 

procedimientos de gestión, una secuencia especificada a través de reglas y 

regulaciones de la nación, desde la toma de decisiones, el diseño, hasta la aceptación 

de la construcción y terminación. Yang (2017), argumenta que el procedimiento de 

gestión del proyecto de construcción se da en cinco fases: fase de propuesta de 

proyecto, investigación de viabilidad, fase de diseño, fase de construcción y 

aceptación de puesta en servicio y finalización. Por su lado Dione et al. (2005) 

considera cinco fases del proyecto de construcción: fase de iniciación, fase 

conceptual, fase de viabilidad, fase de planeamiento y fase de diseño/implementación. 

Actualmente, de acuerdo a Tam et al. (2004) y Alavedra y Domínguez (1998), 

existe preocupación financiera y ecológica a nivel mundial, por la importancia de la 

biodiversidad, el medio ambiente y por los impactos ambientales derivados de las 

actividades de construcción, la actividad industrial es la que mayor consume los 

recursos naturales como la madera, agua, energía, etc. Además de generar residuos 

sólidos. También, argumenta que existe una creciente preocupación. La necesidad de 

implementar una estrategia de desarrollo sostenible en los diferentes niveles 

jerárquicos de gestión y regulación conlleva la necesidad de evaluar parámetros de 

sostenibilidad económica, ambiental y social (Latysheva et al., 2020). La sostenibilidad 

del campus ha atraído la atención mundial, especialmente por parte de los 

planificadores y los responsables políticos de la universidad, ya que perciben las 

consecuencias que las actividades de las universidades han adquirido en el medio 

ambiente (Mirasa y Chong, 2020). En Perú, el patrón en el área de construcción es 

lograr estructuras sostenibles que generen menos efecto durante el desarrollo de la 

construcción. Por eso, es un requisito la revisión de algunos proyectos, así como el 

estudio de impacto ambiental, de acuerdo al tipo de edificación. En Perú, en base al 

Instituto Nacional de Estadística e Informática del 2017, un total de 549,564 personas 

se dedican al sector de la construcción, además, durante el año 2018 un total de 2081 

licencias de edificación fueron otorgadas por las municipalidades a nivel de todo el 

Perú. 
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Por otro lado, en la búsqueda de la misión del desarrollo sostenible, los 

esfuerzos para practicar la gestión ambiental en el sector de la construcción han 

aumentado rápidamente. La gestión ambiental es una práctica integral sobre el 

conocimiento y aprendizaje social para la política ambiental y la toma de decisiones. 

De acuerdo a la definición de la norma ISO14000 se promueve como una alternativa 

para que las organizaciones desarrollen prácticas amigables con el medio ambiente. 

El sistema proporciona un marco estándar que incluye política ambiental, 

planificación, implementación, operación, verificación, acción correctiva, revisión y 

mejora de la medición. Fue desarrollado para ayudar a las organizaciones a mejorar 

su desempeño ambiental de forma voluntaria mediante la asignación coherente de 

recursos, la asignación de responsabilidades y la evaluación continua de la práctica 

(L. Y. Shen y Tam, 2002).  

La importancia de la gestión ambiental en los proyectos de construcción, radica 

en mitigar los impactos ambientales negativos, por lo que requiere que los gobiernos 

pongan énfasis en ello. La gestión ambiental, intenta ajustar el interés de los recursos 

naturales con la capacidad del ambiente (Chavez, 2014), el desarrollo sostenible es 

el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo 

sostenible incluye tres componentes amplios; equidad social, protección ambiental y 

crecimiento económico, por lo que, la construcción sostenible puede definirse como 

un proceso de construcción que se lleva a cabo incorporando los objetivos básicos del 

desarrollo sostenible (Khalfan, 2006). 

Los estudios ambientales respecto a proyecto de inversión enmarcados a 

trabajos de edificaciones y desmoronamiento, deben pensar en acciones de control 

para la prevención, mitigación y de manera eventual corregir las consecuencias 

adversas causadas por los desechos de edificaciones y destrucciones, las cuales 

derrochan sobre el bienestar y el clima (Decreto Supremo No 003-2013-Vivienda, 

2013). Dentro de la gestión ambiental la construcción sostenible se puede definir como 

un proceso de construcción que se lleva a cabo incorporando los objetivos básicos del 

desarrollo sostenible  (Chaharbaghi y Willis, 1999; Parkin, 2000; Sage, 1998) Dichos 

procesos de construcción traerían responsabilidad ambiental, conciencia social y 

sostenibilidad económica al nuevo entorno construido y las instalaciones para la 

comunidad en general (J. J. Chen y Chambers, 1999; Miyatake, 1996; Raynsford, 
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2000; Willar et al., 2020). En países como Reino Unido, para una construcción 

sostenible sugieren diez factores claves para la acción de la industria de la 

construcción, las cuales incluyen: diseño para residuos mínimos; aplicar principios de 

construcción ajustada; minimizar la energía en la construcción y el uso; reducción de 

la contaminación; preservación y mejora de la biodiversidad; conservación de los 

recursos hídricos; respeto por las personas y el medio ambiente local; y 

establecimiento de objetivos, seguimiento y presentación de informes, con el fin de 

comparar el desempeño (Cole, 2000; Ofori et al., 2000). Por otro lado, una 

construcción de edificios tiene una vida útil. 

Actores de la gestión de los RCD, son todas aquellas entidades encargadas de 

la gestión y manejo de los residuos generados por las actividades de la construcción 

y demolición, así como de promover actividades de minimización y reaprovechamiento 

de dichos residuos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-

2013-VIVIENDA. De acuerdo a (Pacheco et al., 2017), los actores de la industria de 

construcción ha servido como motivación para expedir numerosas leyes, decretos y 

resolución. 

Impacto ambiental, es un término utilizado para la evaluación de las 

consecuencias ambientales (positivas y/o negativas) de un plan, política, programa o 

proyecto antes de la decisión de seguir adelante con la acción propuesta. El Impacto 

ambiental por los desechos ocasionados por las edificaciones y destrucción alude a 

las intensas ramificaciones del ambiente en el que nos rodea, a partir de un punto de 

vista el impacto ambiental induce a ocupar espacios de botadero y degradación 

exorbitantes, ello cuando se dispersa de forma descontrolada debilitando el ambiente 

que nos rodea que adivina la utilización de energía superflua utilizada en los patrones 

de existencia de desperdicio, todo con el inconveniente del giro económico de los 

acontecimientos (Saavedra, 2017). Los impactos ambientales de la construcción como 

la extracción de recursos ambientales tales como combustibles fósiles y minerales; 

ampliar el consumo de recursos genéricos, tierra, agua, aire y energía; la producción 

de residuos que requieren el consumo de tierra para su eliminación; y contaminación 

del entorno de vida con ruido, olores, polvo, vibraciones, emisiones, residuos sólidos 

y sanitarios (Shen et al., 2000).  
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Los materiales utilizados en la construcción que generan más impacto en el 

medio ambiente son la piedra y la arena, para su extracción necesariamente se 

realizan excavaciones profundas, las cuales generan diversos tipos de impactos 

(Dione et al., 2005). Por otro lado, los contaminantes ambientales directos de la 

actividad de construcción, son el polvo (excavación, perforación, voladura, transporte 

de agregados), el ruido (hormigón, mezcla, demolición, equipos, maquinarias), hedor 

(disolventes y pinturas), desperdicios de materiales de construcción (equipos, gas, 

residuos sólidos, etc.). Asimismo, los contaminantes ambientales indirectos son 

aquellos que pueden ser influenciados por el proyecto pero que no son 

necesariamente un resultado directo del proyecto. Por ejemplo, la construcción de una 

calzada o la excavación de suelo para zapatas o cimientos puede resultar en la 

liberación o exposición de materiales previamente contaminados (Dione et al., 2005). 

Así mismo, otro de los materiales que causan impacto al medio ambiente, son el polvo, 

las aguas residuales, los escapes, los desechos sólidos, el ruido, la contaminación 

lumínica y eliminación de productos químicos tóxicos peligrosos que son inevitables 

en el entorno de la construcción de mega edificaciones. Todos ellos están 

estrechamente relacionados con la salud (Yang, 2017). 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) se definen como los 

desechos causados por trabajos realizados durante la edificación, mantenimiento, 

demolición y reconstrucción de cualquier tipo de edificación, obra civil, o durante 

desastres naturales (Gálvez-Martos y Istrate, 2020). También es definida como una 

mezcla de materiales excedentes creados por labores de edificación, renovación y 

derrumbamiento, por ejemplo, limpieza del sitio, excavación de terrenos, obras viales, 

y demoliciones (Jin et al., 2017). Por su parte Kabirifar et al. (Kabirifar et al., 2020), 

definen los residuos de construcción y demolición (RCD) como desechos generados 

en edificios, concreto, acero, madera, escombros, tierra y una composición de 

materiales generados a partir de diversas actividades en sitios de construcción, 

incluida la excavación de terrenos, la construcción de estructuras y edificios, limpieza 

de obra, actividades relacionadas con la demolición, obras viales y rehabilitación de 

edificios.  

De acuerdo al Ministerio del Ambiente (2013), los residuos de construcción y 

demolición son considerados desechos originados por los trabajos realizados en 

construcciones, cimentación, reconstrucción y derrumbamiento de edificios e 
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infraestructuras. Asimismo, la producción de basuras ocasionados por las distintas 

etapas de construcciones se puede dar de distintas formas y en diferentes etapas que 

contiene el total de la obra, estas pueden clasificarse en: residuos peligros que pueden 

ser restos de madera tratada, envases de removedores de grasa, adhesivos, líquidos 

para remover pintura, restos de tubos de fluorescentes, transformadores, restos de 

PVC, entre otros; y residuos no peligrosos las cuales pueden reutilizarse, reciclarse, 

aprovechables, etc. También, los residuos de obras, son aquellos que se generan 

durante la construcción, reacondicionamiento o mantenimiento, en el proceso de 

demolición, las cuales incluyen los escombros tales como los: restos de hormigón, 

ladrillos, cerámica, yeso, vidrio, plásticos, cables, etc. (Botti, 2017). Gran parte de los 

residuos generados en procesos industriales, actividades comerciales y de servicios, 

Sin embargo, la gestión de residuos es el manejo de materiales desechados, donde 

el principal objetivo es proteger al público y al medio ambiente de los efectos 

potencialmente dañinos de los residuos. Algunos materiales de desecho son 

normalmente seguros, pero pueden volverse peligrosos si no se manejan 

adecuadamente (Cruz et al., 2016). 

Registro de residuos de construcción y demolición en espacios públicos, para 

el registro primero se debe identificar los lugares de vertimiento de dichos residuos. 

Por lo que los Municipios son las que identifican los lugares con RCD vertidos con un 

volumen de 5 o más metros cúbicos de residuos por lugar. Para ese volumen mínimo 

especificado se debe considerar la totalidad de residuos depositados en un lugar, es 

decir, los RCD más eventuales cantidades de otros residuos depositados en el mismo 

lugar. No obstante, el volumen completo de escombros en una ciudad, según 

diferentes investigaciones globales y cercanas, se basa directamente en componentes 

como los tipos de construcciones, el estatus socioeconómicos donde ocurre la 

edificación, derrumbamiento y la medida de metros cuadrados subyacente a un 

periodo específico (Escandon, 2011; Mercante, 2007). De acuerdo a Botero (2003), 

los métodos directos para calcular los volúmenes de los Residuos de Construcción y 

Demolición es por medio de registros de la disposición final de los escombros. La 

industria de la construcción y demolición es el sector que más volumen de residuos 

genera, siendo responsable de la producción de más de 1 tonelada de residuos por 

habitante y año. 
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La valoración de impactos es la etapa que permite medir cuánto fluctuarán los 

impactos entre las circunstancias contempladas. La previsión y enmienda de efectos 

es la presentación de medidas preventivas en la actividad para aprovechar 

efectivamente las oportunidades que ofrece el clima e incrementar, potencias y los 

resultados beneficiosos. El impacto final, se consigue al disminuir los últimos efectos 

que aplica la obra sobre los componentes recordados para ellos (Conesa-Vitora et al., 

2015). 

La Matriz Conesa fue creada en 1997, el cual está basado en el método de las 

matrices causa – efecto. Involucrando los métodos de matriz de Leopold y el método 

Instituto Batelle-Columbus. Con el objetivo de identificar impactos significativos antes 

de ejecutar una construcción, un proyecto, obra o actividad (Conesa-Vitora et al., 

2015). La valoración cualitativa del impacto ambiental, se da a través de tres procesos; 

primero se realiza un análisis general del proyecto, segunda definición del entorno del 

proyecto y tercero, descripción general del entorno. La Matriz de Impacto distingue las 

actividades que consiguen ocasionar impactos en una progresión de factores 

naturales, por ejemplo, actividades que alteran la superficie, actividades que infieren 

la descarga de toxinas o contaminantes, actividades obtenidas de la capacidad de 

desperdicio, actividades que sugieren sobreexplotación de activos, actividades que 

incluyen infrautilización de activos, actividades que dan seguimiento al clima biótico y 

actividades que conducen al debilitamiento del paisaje. Además, distinguen variables 

ecológicas en el clima impotentes para recibir impactos (Conesa-Vitora et al., 2015). 

Por otro lado, la Matriz de importancia, se emplea al momento de identificar las 

actividades y los componentes ecológicos que posiblemente se verán afectados. 

Además, permite adquirir un valor subjetivo a nivel mejorado a nivel de Estudio de 

Impacto Ambiental sistematizado. Del mismo modo, reconocer el efecto natural 

producido por la simple actividad de una acción, por lo que la importancia del impacto 

ambiental está expresada en función del grado de incidencia o intensidad de la 

alteración producida como de la caracterización del efecto. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Para el presente trabajo de investigación se hizo uso como enfoque el cuantitativo, de 

alcance descriptivo exploratorio, como señalan Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), los estudios de tipo exploratorio se realizan cuando se tiene como finalidad 

explorar un tema de investigación de escaso estudio o un tema nuevo, además, 

determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de 

estudio, relaciones potenciales entre variables; o establecen el tono y dirección de 

investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. 

El diseño corresponde al no experimental de tipo transeccional, dado que estas 

se centran en el concepto, variable, categoría, hechos o acontecimientos que se 

generará sin ninguna manipulación del investigador. 

3.2. Variables y operacionalización 

V1. Percepción de la gestión ambiental 

Definición conceptual. La gestión ambiental se define como un proceso orientado a 

resolver, prevenir y mitigar los problemas ambientales, en función a los residuos de 

construcción y demolición (Red de Desarrollo Sostenible, 2012). 

Definición Operacional. La gestión ambiental se percibe como la manera en que 

cada ser humano aprecia y califica su circunstancia actual y, esencialmente impacta 

en la toma de decisión humana sobre el clima que lo rodea. 

V2. Manejo de los residuos de construcción y demolición 

Definición conceptual. Los residuos sólidos de la construcción y demolición son 

materiales o sustancias sólidas o semisólidas generadas en la realización de obras de 

infraestructuras, habilitaciones urbanas y/o edificaciones, que deben ser gestionados 

y manejados priorizando su valorización y en último caso, su disposición final 

(Ministerio de Vivienda, 2017). 

Definición Operacional. Los residuos de construcción y demolición son medidos en 

los puntos críticos en los sectores este, sur y oeste. Se valora el impacto ambiental 

con la matriz Conesa. 
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Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable Percepción de la gestión ambiental 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Percepción de la 
gestión ambiental 

Nivel de percepción 
de la gestión 
ambiental del 
manejo de RCD 

1.Conocimiento de
la población de RCD

Cuestionario 
Ítems 

1,2,3,4,5,6 

2.Actores de la
gestión de los RCD

Cuestionario 
Ítems 
7,8,9 

3.Impacto ambiental
Cuestionario 

Ítems 
10 

Nota. Son 10 reactivos en total 

Tabla 2. 

Operacionalización de la variable Manejo de los residuos de construcción y demolición 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Manejo de los 
residuos de 

construcción y 
demolición 

Registros de puntos 
críticos de RCD en 
espacios públicos 

Cantidad en m3 de 
residuos de 
construcción y 
demolición (RCD) 
en espacios 
públicos 

Ficha de identificación 
de RCD puntos críticos 

Valoración del 
impacto ambiental 

Nivel Importancia 
del impacto 

1) Irrelevante (<25)

2) Moderado (25 - 50)

3) Severo (50 - 75)

4) Crítico (>75)

Nota. En base a la Matriz Conesa 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Para el objetivo específico 1, se ha considerado un muestreo por conveniencia, pues 

de forma intencional se han elegido las unidades de estudio, que han resultado 67 

ciudadanos de la ciudad de Juliaca. 
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Para el objetivo específico 2 y 3, se han identificado puntos críticos de los 

volúmenes de residuos de construcción y demolición en tres sectores: 18 puntos para 

el Sector Este, 14 para el Sector Sur y 21 para el Sector Oeste. 

Figura 1 

Macro localización del estudio de la percepción de la gestión ambiental de los residuos 

de construcción y demolición en el distrito de Juliaca 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el objetivo específico 1, la técnica que se hizo uso fue la encuesta y como 

instrumento se ha utilizado un cuestionario con 10 reactivos para evaluar la percepción 

actual de la disposición de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en 

espacios públicos de la ciudad de Juliaca. Seis reactivos para la dimensión 1: 

Conocimientos de la población de los RCD; tres reactivos para la dimensión 2: Actores 

de la gestión de los RCD, y un solo reactivo para la dimensión 3: Impactos 

Ambientales. 
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Para el objetivo específico 2, se han usado una ficha de Registro de Residuos 

de Construcción y Demolición (RCD) en los 53 puntos, por cada uno de los tres 

sectores (Este, Sur y Oeste) de la ciudad de Juliaca. 

Para el objetivo específico 3, se ha utilizado la matriz Conesa, para evaluar los 

impactos ambientales ocasionados por los residuos de construcción y demolición en 

la ciudad de Juliaca. 

3.5. Procedimientos 

Los pasos para el procedimiento en la investigación, tuvo como inicio la revisión de la 

literatura, teniendo en cuenta los objetivos planteados en la investigación, se realizó 

una exploración exhaustiva de datos encontrados en tesis, revistas científicas, 

publicaciones y otros, considerando investigaciones de los últimos años. Los 

instrumentos de recolección de información fueron los siguientes: 

Cuestionarios: El instrumento utilizado para el objetivo específico 1 fue el 

Google Forms mediante el siguiente enlace  https://forms.gle/YGJXv8gg96UEftGF6. 

Además de la aplicación de las encuestas en las salidas de campo. Este instrumento 

es para conocer el nivel de percepción del manejo de los residuos de construcción y 

demolición en la ciudad de Juliaca, en los cuales participan por conveniencia los 

pobladores que aporten con respuestas de manera virtual y físico. 

Instrumento de medida: Para la identificación del objetivo específico 2 de 

los puntos críticos de los residuos de construcción y demolición (RCD) se utilizó el 

GPS (Garmin) y el cálculo del volumen en m3 se utilizó la cinta métrica de nylon, 

flexómetro como herramienta de medición y una cámara fotográfica para el registro 

de las imágenes (ver fotografías en el anexo N° 03). Además, para la realización del 

cálculo de forma adecuada tomamos como referencia la guía para el cumplimiento de 

la meta 39 establecido por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Para 

la elaboración de mapas se utilizó el QGIS que es un Sistema de Información 

Geográfica de software libre y de código abierto.  

Metodología para la identificación de impactos ambientales: Para la 

identificación del objetivo específico 3 se utilizó la metodología de identificación de 

impactos Análisis Matricial Causa – Efecto (Conessa, 1997) el cual ha sido adaptada 

a las necesidades de la presente investigación. Identificando los impactos al medio 

https://forms.gle/YGJXv8gg96UEftGF6
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ambiente y a la salud de la población de la ciudad de Juliaca, como consecuencia de 

la exposición a los RCD.  

Finalmente se obtuvo los datos, las cuales se codificaron, y se procesaron 

utilizando el software especializado (IBM-SPSS® versión 25), el cual nos ha permitido 

obtener los resultados descriptivos (tablas y figuras) para cada uno de los objetivos, 

para luego ser analizados e interpretados. 

3.6. Método de análisis de datos 

Los datos se trabajaron y analizaron con estadísticas descriptivas, como tablas de 

contingencia que contienen frecuencias y porcentajes, además de gráficos de barras 

para cada uno de los objetivos específicos planteados en el estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

No se ha infringido ninguna norma relativa al análisis de la percepción de la gestión 

ambiental y manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD), cumpliendo 

con todos los lineamientos y reglamentos para la presente investigación. 
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IV. RESULTADOS

4.1. Analizar la percepción de la situación actual de la gestión ambiental de los 

residuos de construcción y demolición en la ciudad de Juliaca. 

Tabla 3 

Estadísticas descriptivas por nivel de educación y género de los pobladores de la 

ciudad de Juliaca 

Nivel de 
educación 

Género 

Femenino Masculino Total 

Primaria 1 1,5% 0 0,0% 1 1,5% 

Secundaria 3 4,5% 1 1,5% 4 6,0% 

Superior técnico 6 9,0% 8 11,9% 14 20,9% 

Superior 
universitaria 

22 32,8% 26 38,8% 48 71,6% 

Total 32 47,8% 35 52,2% 67 100,0% 
Nota. Estadísticas descriptivas de los pobladores de la ciudad de Juliaca 

En la Tabla 3, se han analizado las características por Nivel de educación y Género 

de los pobladores de la ciudad de Juliaca, donde el 1.5% tienen nivel de educación 

primaria, siendo de género femenino; el 6% tienen un nivel de educación secundaria, 

de los cuales, el 4.5% son de género femenino y el 1.5% masculino; también, el 20.9% 

tienen estudios de superior técnico, donde el 9% son de género femenino y el 11.9% 

masculino; por último, el 71.6% tienen un nivel de educación superior universitaria, de 

los cuales el 32,8 % es de género femenino y el 38.8% de género masculino. 

Tabla 4 

Percepción de la situación actual de la gestión ambiental de los residuos de 

construcción y demolición en la ciudad de Juliaca 

f % 

Percepción de la gestión 
ambiental de los residuos 
de construcción y 
demolición 

Bajo 0 0,0% 

Medio 59 88,1% 

Alto 8 11,9% 

Total 67 100,0% 

Nota. Resumen del nivel de percepción de la gestión ambiental 

En la Tabla 4, se analiza la percepción de la situación actual de la gestión ambiental 

de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de Juliaca, donde el 88.1% 
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ha percibido un nivel medio respecto a la gestión ambiental de los desechos de 

edificación, solamente el 11.9% percibe un nivel alto (ver Figura 2). 

Figura 2 

Percepción de la situación actual de la gestión ambiental de los residuos de 

construcción y demolición en la ciudad de Juliaca 

Nota. Resumen del nivel de percepción de la gestión ambiental de los pobladores 

4.2. Identificar y estimar los volúmenes de residuos de construcción y 

demolición en espacios públicos en la ciudad de Juliaca. 

Tabla 5 

Volúmenes de residuos de construcción y demolición en espacios públicos en la 
ciudad de Juliaca. 

Sector 
Volumen (m3) 

Media 

Sector Este 14,32 

Sector Sur 20,10 

Sector Oeste 28,52 
Nota. Resumen por zona de los tres sectores de la ciudad de Juliaca. 

La Tabla 5, muestra los volúmenes de residuos de construcción y demolición (RCD) 

en espacios públicos en la ciudad de Juliaca. El sector oeste, tiene un mayor volumen 
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de RCD, con un valor de 28.52 m3; el sector sur con 20.10 m3; y el sector este con 

14.32 m3. 

Las figuras siguientes, muestran el análisis detallado por sector de los volúmenes de 

residuos de construcción y demolición (RCD) en espacios públicos en la ciudad de 

Juliaca. 

Figura 3 

Volúmenes de residuos de construcción y demolición en espacios públicos para el 

sector este de la ciudad de Juliaca 

Nota. Volúmenes (m3) por punto del sector este de la ciudad de Juliaca. 

En la Figura 3, se observa los puntos críticos (volúmenes en m3) de los RCD del Sector 

Este, donde RCD-006 es el punto crítico con menor volumen (3 m3) y RCD-004 es el 

punto crítico con mayor volumen (30 m3). El valor del promedio de todos los puntos 

críticos es 14.32 m3. 
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Figura 4 

Volúmenes de residuos de construcción y demolición en espacios públicos para el 

sector sur de la ciudad de Juliaca 

Nota. Volúmenes (m3) por punto del sector sur de la ciudad de Juliaca. 

En la Figura 4, los puntos críticos (volúmenes en m3) de los RCD del Sector Sur, donde 

RCD-021 es el punto crítico con menor volumen (6.5 m3) y RCD-012 es el punto crítico 

con mayor volumen (73.8 m3). El valor del promedio de todos los puntos críticos es 

20.1 m3. 
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Figura 5 

Volúmenes de residuos de construcción y demolición en espacios públicos para el 

sector oeste de la ciudad de Juliaca 

Nota. Volúmenes (m3) por punto del sector oeste de la ciudad de Juliaca. 

En la Figura 5, los puntos críticos (volúmenes en m3) de los Residuos de Construcción 

y Demolición (RCD) del Sector Oeste, donde RCD-053 es el punto crítico con menor 

volumen (4.3 m3) y RCD-040 es el punto crítico con mayor volumen (165 m3). El valor 

del promedio de todos los puntos críticos es 28.52 m3

Tabla 6 

Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos por sectores en la ciudad de Juliaca. 

Sector 
Residuos sólidos 

No peligrosos Peligrosos 

Zona Este 97% 3% 

Zona Sur 100% 0% 

Zona Oeste 95% 5% 
Nota. Resumen de residuos sólidos por zona de los tres sectores de la ciudad de Juliaca. 

La Tabla 6, muestra los porcentajes promedios de residuos peligrosos y no peligrosos 

por sectores en la ciudad de Juliaca. El sector sur, tiene el mayor porcentaje de 

residuos solidos no peligrosos (100%), y no contienen residuos peligrosos. El sector 
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este, tiene un 97% de residuos solidos no peligrosos y un 3% peligrosos y el sector 

oeste, un 95% de residuos no peligrosos y un 5% de residuos peligrosos. 

4.3. Evaluar los impactos ambientales ocasionados por los residuos de la 

construcción y demolición en la ciudad de Juliaca 
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Tabla 7 

Matriz Conesa para la valoración de impactos ambientales. 
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Afectación de la calidad de aguas por aparición de puntos de críticos de RR.SS - 1 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 - 24 IRRELEVANTE

INUNDACIONES Peligro de inundación por impedimento del cauce en los ríos durante  épocas de lluvia - 1 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 - 24 IRRELEVANTE

Generación de material particulado - 1 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 - 24 IRRELEVANTE

Afectación por generación de olores por la acumulación de RR.SS - 1 3 1 4 1 1 1 2 1 4 4 - 29 MODERADO
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CONFLICTOS SOCIALES Aparición de conflictos sociales durante la disposición de los RCD - 1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 - 24 IRRELEVANTE
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En la tabla 7, se muestra que el factor del medio físico en el componente agua el 

impacto es negativo con importancia irrelevante y moderado, va principalmente a la 

contaminación del agua por la disposición de los RCD al lado del río torococha, el 

mismo que es un vertedero de los RR.SS. la población aledaña está ubicada cerca de 

los RCD mal dispuestos. La naturaleza del impacto es negativa con una magnitud en 

el que produce el efecto media baja, con una extensión parcial, momento transcurrido 

entre la acción y la aparición del impacto es inmediato, el tiempo de la consecuencia 

es fugaz, la reversibilidad es a corto plazo, puesto que el impacto se detendrá en 

cuanto aparten del lugar de la vía pública mal dispuestos y no es sinérgica sobre un 

factor, los efectos se presentan de manera directa e indirecta y no existen efectos 

acumulativos, la periodicidad presenta al ritmo de aparición del impacto y son 

discontinuos. 

En el componente aire la inadecuada colocación de los residuos de 

construcción y demolición, tiene un impacto negativo generando material particulado, 

la afectación del microclima por la disposición de RCD y generación de olores por la 

acumulación de RR.SS ya que son vertederos de contaminación, estos impactos con 

considerados con intensidad baja, media baja y media alta, con un impacto puntual y 

parcial, con un impacto inmediato y la persistencia se manifiesta de manera fugaz, 

con una posibilidad de recuperación del componente a corto plazo y con las 

condiciones de calidad ambiental iniciales como consecuencia de aplicación de 

medidas correctoras puede ser total e inmediata en cuanto cesara la mala disposición 

de los RCD , en cuanto se retire del lugar inapropiado hacia el lugar de colocación 

temporal o final reconocido de manera correcta, no presenta sinergia, no existen 

efectos acumulativos, el efecto es secundario y directo, el ritmo de aparición del 

impacto es discontinuo. 

Respecto al suelo, las inadecuadas disposiciones de los RCD constituyen un 

impacto de naturaleza negativa, con magnitud/intensidad media baja, con una 

extensión de impacto puntual y la aparición del impacto inmediato y persistencia de 

fugaz y temporal, la reversibilidad es a corto plazo con una recuperabilidad total e 

inmediata a mediano plazo y no es sinérgica, no existe efectos acumulativos y el efecto 

es directo y secundario con una periodicidad del impacto discontinua. 
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En el factor del medio biológico en el componente la flora tiene un impacto 

negativo en la devastación de la cobertura vegetal y devastación de especies 

benéficas y hábitat con intensidad baja, media baja y media alta y la extensión del 

impacto puntual parcial, el tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del 

impacto es inmediato y su persistencia se manifiesta hasta que retorne a la situación 

natural o a través de medidas correctoras es fugaz, la reversibilidad a la condición 

natural es a corto plazo y la recuperabilidad puede ser total e inmediata, no presenta 

sinergia el efecto es simple de forma independiente, no existen efectos acumulativos, 

el efecto que presenta es secundario y directo con una periodicidad de aparición del 

impacto discontinua. 

La fauna, ha sido determinado con naturaleza de impacto negativo, con 

intensidad baja y media baja y una extensión puntual parcial, con un tiempo de 

aparición del impacto inmediato y su persistencia es fugaz, la reversibilidad es a corto 

plazo y una recuperabilidad total e inmediata y no presenta sinergia, no existe efectos 

acumulativos con una acción del impacto sobre el medio ambiente secundario con un 

ritmo de aparición del impacto discontinuo. 

En el factor del medio socioeconómico los impactos son de manera positiva y 

negativa se dan en el aspecto económico por la generación potencial de nuevas 

actividades económicas y la afectación del aprovechamiento de pastos. La intensidad 

es media alta y baja, la extensión es parcial y el tiempo transcurrido entre la acción y 

la aparición del impacto es inmediato, la persistencia es fugaz y temporal, 

reversibilidad es corto y mediano plazo, recuperabilidad es inmediata y a mediano 

plazo, no presenta sinergia y existe efectos acumulativos y no acumulativos el efecto 

es secundario y directo con efectos de periodicidad continua y discontinua. 

Respecto a lo social los impactos son negativos, por las modificaciones de 

estilo de vida respecto al cierre de vías por los RCD y la aparición de conflictos 

sociales durante la disposición. La intensidad es media baja y media alta, con una 

extensión puntual y parcial el momento de la aparición del impacto es inmediato, la 

persistencia fugaz y la reversibilidad del factor afectado se considera a corto plazo con 

una recuperabilidad inmediata y la acción sobre un factor es sinérgico moderado y no 

existe efectos acumulativos, el efecto directo y secundario con una periodicidad 

discontinua. 
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Tabla 8 

Nivel de importancia del impacto ambiental generado por los residuos de Construcción 

y demolición de la Matriz Conesa 

f % 

Valor total 

Irrelevante 13 76,5% 

Moderado 4 23,5% 

Severo 0 0,0% 

Crítico 0 0,0% 

Total 17 100,0% 
Nota. En base a la Matriz CONESA 

La Tabla 8, nos muestra el resumen de la matriz CONESA, donde se ha percibido un 

76.5% de la importancia del impacto ambiental generado por los residuos de 

construcción y demolición como irrelevante y un 23.5% como moderado (Ver Figura 

6). 

Figura 6 

Nivel de importancia del impacto ambiental generado por los residuos de Construcción 

y demolición de la Matriz Conesa 

Nota. En base a la Matriz CONESA 
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V. DISCUSIÓN

En base a los resultados obtenidos. Amaru y Vargas (2017), en su investigación, 

gestión ambiental para el uso y disposición adecuada de los residuos de edificación y 

demolición en el distrito de San Bartolo, determinaron que el 94 % de los ciudadanos 

percibe que el ente municipal no dispone de un adecuado recojo y traslado de los 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) siendo la percepción alta en este 

distrito. 

Bazán (2018) en su investigación, revela que los índices de generación de RCD 

en un área de 64.8m2en función al peso y volumen son inertes, donde la 

caracterización de RCD que más volumen tiene son las mezclas con 32.54%, ladrillos 

con 23.62%, 18.59% para papel, 13.49% madera, 4.84% para yeso y 2.362% para 

plásticos. El volumen de los escombros sobre un área de 5600m2 se aprecia en un 

78%, madera 10.8% y finalmente chatarra con 6.2%. además, en un área de 350m2 

de una obra de remodelación, el volumen de los escombros y la madera revelan el 

95% de los Residuos de Edificación y Desmoronamiento generados. También, Amaru 

y Vargas (2017), en su estudio revelan que el volumen de los Residuos de 

Construcción y Desmoronamiento aprovechables es de 13 490.16 m3 en espacios 

públicos y el volumen de los RCD no aprovechables es de 8 333.50 m3. 

Saavedra (2017) indica que la gestión de residuos de construcción influye en la 

conservación del medio ambiente. También, Carbajal (2018), revela que los residuos 

originados por la construcción generan impacto ambiental, por lo que resulta necesario 

lograr un adecuado manejo y gestión de los RCD mediante la mitigación, 

reutilizamiento, segregación y disposición final adecuada. Esto concuerda con Chávez 

(2014), cuando indica que cualquier obra de construcción genera impactos 

ambientales, las cuales pueden ser prevenidas con la finalidad de aminorar el impacto 

ambiental, sociales y económicas. Así mismo, se coincide con Galarza (2011) cuando 

manifiesta que la construcción trae impactos negativos en el medio ambiente, donde 

la generación de ruidos, el consumo de recursos naturales, olores, polvo, etc. son 

algunos de los efectos causados por la construcción, sin embargo, la generación de 

residuos sólidos es considerada como uno de los problemas más graves, infiriendo 

que es factible reducir el nivel de desperdicio de las obras de edificio, minimizando de 

esa manera los impactos causados. En un estudio analizado por Shen y Tam (2002), 
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se ha evidenciado de que la práctica de métodos de gestión ambiental tiene una 

contribución directa en el control de ruido, el tratamiento de aguas contaminadas, el 

reciclaje y reutilización de residuos, etc. además, la contribución a la protección 

ambiental, la reducción del riesgo ambiental, la mejora de la imagen ambiental y el 

ahorro de costos debido a la reducción de las convicciones ambientales fueron 

considerados los beneficios más importantes de implementar la gestión ambiental en 

la construcción. 



40 

VI. CONCLUSIONES

Primera. Para el objetivo específico 1 y la primera variable, los resultados señalan 

que el 88.1% de los pobladores, percibieron un nivel medio respecto a la situación 

actual de la gestión ambiental de los residuos de construcción y demolición (RCD) en 

la ciudad de Juliaca; el 11.9% dijo percibir una situación alta y ninguna una percepción 

baja. Entonces, rechazamos nuestra hipótesis y concluimos que la percepción de la 

gestión ambiental del manejo de los residuos de construcción y demolición es media 

en la ciudad de Juliaca. Sin embargo, este resultado no indica que la percepción de 

los RCD sea alta. 

Segunda. Para el objetivo específico 2, se ha determinado los volúmenes de residuos 

de construcción y demolición en m3 para los tres sectores (Este, Sur y Oeste) en la 

ciudad de Juliaca. Para el sector Este, el punto crítico con menor volumen es de 3 m3 

y el punto crítico con mayor volumen fue de 30 m3, siendo el valor promedio de todos 

los puntos críticos para este de sector de 14.32 m3. Para el sector Sur, el punto crítico 

con menor volumen es de 6.5 m3 y con mayor volumen fue de 73.8 m3, teniendo como 

valor promedio de todos los puntos críticos para este de sector de 20.1 m3. Por último, 

para el sector Oeste, el punto crítico con menor volumen es de 4.3 m3 y con mayor 

volumen fue de 165 m3, teniendo como valor promedio de todos los puntos críticos 

para este de sector de 28.52 m3. Se concluye que los RCD con mayor volumen se da 

en el sector Oeste de la ciudad de Juliaca con un 95% de residuos sólidos no 

peligrosos y 5% de residuos sólidos peligrosos. 

Tercera. Para el objetivo específico 3, los impactos ambientales ocasionados por los 

residuos de la construcción y demolición respecto al factor del medio físico en el 

componente agua, el impacto es negativo con importancia irrelevante y moderado. En 

el componente aire la inadecuada disposición de los residuos de construcción y 

demolición, tiene un impacto negativo generando material particulado. Respecto al 

suelo, las inadecuadas disposiciones de los RCD constituyen un impacto de 

naturaleza negativa, con magnitud/intensidad media baja. En el factor del medio 

biológico en el componente la flora tiene un impacto negativo en la destrucción de la 

cobertura vegetal y destrucción de especies benéficas y hábitat con intensidad baja, 

media baja y media alta. La fauna, ha sido identificado con naturaleza de impacto 

negativo, con una intensidad baja y media baja. En el factor del medio socioeconómico 
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los impactos son positivas en el aspecto económico por la generación potencial de 

nuevas actividades económicas y negativas por la afectación del aprovechamiento de 

pastos. Respecto a lo social los impactos son negativos, por las modificaciones de 

estilo de vida respecto al cierre de vías por los RCD y la aparición de conflictos 

sociales durante la disposición. En conclusión, mediante la matriz CONESA, se ha 

percibido un 76.5% de la importancia del impacto ambiental generado por los residuos 

de construcción y demolición como irrelevante y un 23.5% como moderado. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. La Municipalidad Distrital de Juliaca y los organismos competentes en materia

ambiental, deben implementar políticas públicas de gestión ambiental de residuos

sólidos (peligrosos y no peligrosos) derivadas de las actividades de residuos de

construcción y demolición, así como el control interno de los servidores públicos

para un manejo eficaz y eficiente de la problemática ambiental.

2. Sensibilizar a los pobladores sobre la norma ambiental D.S. 257-2020- VIVENDA,

y su modificatoria, mediante talleres, focus group, campañas, seminarios, etc. para

un manejo sostenible de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD),

formulando un plan para mitigar dichos residuos e implementar estrategias de

reciclaje, recuperación o reutilización de los RCD.

3. Realizar la implementación de escombreras para la disposición final de Residuos

de Construcción y Demolición (RCD), para mitigar el impacto ambiental respecto al

factor del medio físico como el componente agua, aire, suelo, y biológico y se

prohíban el abandono de RCD en lugares inapropiados y no autorizados.
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ANEXOS 

ANEXO N°1 CUESTIONARIO 



 

 

ANEXO N°2 FICHA DE REGISTRO DE RCD 

 

FOTOGRAFÍA INFORMACIÓN GENERAL 

 

INVESTIGADORAS: 
Nancy Eneida Mamani Quinto 
Nadia Urieta Humpire Acarapi 

FECHA DE INSPECCIÓN: 
04/07/2021 

N° DEL PUNTO DE UBICACIÓN: 
RCD-035 

COORDENADAS UTM: 
                      E 376995 

N 8286676 

ALTURA: 3918 m.s.m.n 
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: 
 
Urd. Cesar Vallejo/Salida Arequipa del 

Distrito de Juliaca, Provincia de 
San Román, departamento de 
Puno. 

VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS IDENTIFICADOS:                           14.5       m³ 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS CANTIDAD  

Residuos minerales de construcción y demolición (concreto, 
ladrillos, yeso, cerámicos, mampostería, tierras, rocas) 

98% 

Otros RCD no peligrosos (vidrio, cartón, tecnopor, textil, plásticos, 
metales, madera no tratada) 

2% 

Sub total RCD no peligrosos 100% 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
PELIGROSOS 

CANTIDAD  

Residuos de maderas de construcción y demolición tratadas - 

Residuos de envases de pintura o solventes, tubos fluorescentes, 
etc. 

- 

Otros residuos sólidos no domiciliarios (comerciales, 
agropecuarios, etc)   

- 

Sub total RCD peligrosos - 

 
FICHA DE REGISTRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN (RCD) 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR: La cuantificación de residuos 
sólidos de construcción y demolición depositados en espacios 
públicos. 

TÍTULO: Percepción de la gestión ambiental del manejo de los residuos de construcción y demolición 
en la ciudad de Juliaca, 2021 

VARIABLE 2: Manejo de los residuos de construcción y demolición 
 



 

ANEXO N°3:  FOTOGRAFÍAS 

 

 

Fotografía N° 01. Presencia de residuos domiciliarios en algunos puntos de RCD en 

la salida Cusco. 

Fotografía N° 02. Tomando medidas para el cálculo de volúmen de RCD. 

 



.Fotografía N° 03. Punto crítico de RCD ubicado en la salida Lampa. 

Fotografía N° 04. Punto crítico de RCD ubicado al costado del río Torococha. 



Fotografía N° 05. Medidas para la obtención de volúmenes de RCD. 



 

ANEXO N°4 MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE (RCD) - JULIACA 



 

ANEXO N°5 MAPAS SECTORIZACIÓN (OESTE, ESTE, SUR)  



ANEXO N°6 MAPA DE VOLUMEN (RCD) EN M3 POR SECTORES 



 

ANEXO N°7 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N°8 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensión Indicadores 

Escala de 
medición 

V1. Percepción de 
la gestión 
ambiental 

La gestión ambiental se 
define como un proceso 
orientado a resolver, 
prevenir y mitigar los 
problemas ambientales, 
en función a los residuos 
de construcción y 
demolición (RCD) (Red 
de Desarrollo 
Sostenible, 2012). 

La gestión ambiental se percibe 
como la manera en que cada ser 
humano aprecia y califica su 
circunstancia actual y, 
esencialmente impacta en la toma 
de decisión humana sobre el clima 
que lo rodea. 

Nivel de percepción de la 
gestión ambiental del 
manejo de RCD. 

Conocimientos de la 
población de los RCD. 

1.Bajo (10 - 23)
2.Medio (24 - 37)
3.Alto (38 - 50)

Actores de la gestión de 
los RCD  

Impacto ambiental 

V2. Manejo de los 
residuos de    
construcción y 
demolición 

Los residuos sólidos de 
la construcción y 
demolición son 
materiales o sustancias 
sólidas o semisólidas 
generadas en la 
ejecución de obras de 
infraestructura, 
habilitaciones urbanas 
y/o edificaciones, que 
deben ser gestionados y 
manejados priorizando 
su valorización y en 
último caso, su 
disposición final 
(Ministerio de Vivienda, 
2017). 

Los residuos de construcción y 
demolición son medidos en los 
puntos críticos en los sectores 
este, sur y oeste. Se valora el 
impacto ambiental con la matriz 
conesa. 

Registros de puntos 
críticos de RCD en 
espacios públicos 

Cantidad en m3 de 
residuos de construcción 
y demolición (RCD) en 
espacios públicos 

Volúmenes de RCD en 
m3 

Valoración del impacto 
ambiental 

Nivel Importancia del 
impacto 

1.Irrelevante (<25)
2.Moderado (25 - 50)
3.Severo (50 - 75)
4.Crítico (>75)



ANEXO N°9 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Percepción de la gestión ambiental del manejo de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de Juliaca, 2021 
AUTORAS: Mamani Quinto, Nancy Eneida - Humpire Acarapi, Nadia Urieta 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema principal: 

¿Cómo influye el manejo de los 
residuos de construcción y 
demolición en la percepción de 
la gestión ambiental de la 
ciudad de Juliaca, 2021? 

Problemas secundarios: 

1) ¿Cuál es nivel de 
percepción de la situación 
actual sobre la gestión 
ambiental del manejo de los 
residuos de construcción y 
demolición en la ciudad de 
Juliaca? 
2) ¿De qué manera se puede
identificar y estimar los
volúmenes de residuos de
construcción y demolición en
espacios públicos en la ciudad
de Juliaca?
3) ¿Qué tipo de impactos
ocasionan el manejo
inadecuado de los residuos de
construcción y demolición en la
ciudad de Juliaca?

Objetivo general: 

Evaluar la percepción de la 
gestión ambiental del 
manejo de los residuos de 
construcción y demolición 
en la ciudad de Juliaca, 
2021. 

Objetivos específicos: 

1) Analizar el nivel 
percepción de la situación 
actual de la gestión 
ambiental de los residuos 
de construcción y 
demolición en la ciudad de 
Juliaca. 
2) Identificar y estimar los
volúmenes de residuos de
construcción y demolición
en espacios públicos en la
ciudad de Juliaca.
3) Evaluar los impactos
ambientales ocasionados
por los residuos de la
construcción y demolición
en la ciudad de Juliaca.

Hipótesis general: 

La percepción de la gestión 
ambiental influye en el 
manejo de los residuos de 
construcción y demolición en 
la ciudad de Juliaca, 2021. 

Hipótesis específicas: 

1) La percepción de la
gestión ambiental del manejo
de los residuos de
construcción y demolición es
baja en la ciudad de Juliaca.
2) Los volúmenes de
residuos de construcción y
demolición en espacios
públicos son considerables
en la ciudad de Juliaca.
3) Los impactos ambientales
ocasionados por los residuos
de la construcción y
demolición es moderado en
la ciudad de Juliaca.

Variable 1:  Percepción de la gestión ambiental 

Dimensiones Indicadores Instrumento Niveles o rangos 

Nivel de percepción de 
la gestión ambiental del 
manejo de RCD. 

Conocimientos de la 
población de los RCD. 

Cuestionario 
Ítems 1,2,3,4,5,6 

1.Bajo (10 - 23)
2.Medio (24 - 37)
3.Alto (38 - 50)

Actores de la gestión de 
los RCD. 

Cuestionario 
Ítems 7,8,9 

Impacto ambiental 
Cuestionario 
Ítems 10 

Variable 2: Residuos de construcción y demolición 

Dimensiones Indicadores Instrumento Niveles o rangos 

Registros de puntos 
críticos de RCD en 
espacios públicos 

Cantidad en m3 de 
residuos de construcción 
y demolición (RCD) en 
espacios públicos 

Ficha de 
identificación de RCD 

puntos críticos 

Volúmenes de RCD en 
M3 

Dimensiones Indicadores Instrumento Niveles o rangos 

Valoración del impacto 
ambiental 

Nivel Importancia del 
impacto 

Matriz conesa 

1) Irrelevante (<25)
2) Moderado entre

(25-50)
3) Severo entre (50-75
4) Crítico (>75)


