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Resumen 

 

El estudio planteo como objetivo determinar la relación entre la gestión de residuos 

sólidos y la cultura ambiental; el marco metodológico que se presento fue el 

enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo correlacional, diseño no 

experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por los padres 

de familia de los 50 estudiantes del cuarto grado que están matriculados en el 

presente año 2023, en una Institución Educativa Guadalupe de Urubamba,    estuvo 

conformada por 50 padres de familia, la técnica e instrumento fue la encuesta y el 

cuestionario, donde los resultados mostraron que el valor de sig.-bilateral fue menor 

a 0.05 por lo que acepto la hipótesis alterna; por otra parte para el coeficiente de 

correlación se obtuvo la cifra de (Rho = 0.780) mostrando así una la relación 

positiva alta, es decir que mientras que en la institución exista una adecuada cultura 

ambiental la gestión de residuos sólidos será mas efectiva. 

Palabras clave: Gestión de residuos sólidos y cultura ambiental 
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Abstract 

 

The objective of the study was to determine the relationship between solid waste 

management and environmental culture; The methodological framework that was 

presented was the quantitative approach, basic type, correlational descriptive level, 

non-experimental cross-sectional design, the population was made up of the 

parents of the 64 fourth grade students who are enrolled in the current year 2023, 

in a Guadalupe Educational Institution in Urubamba, the sample was made up of 50 

parents, the technique and instrument was the survey and the questionnaire, where 

the results showed that the value of sig.-bilateral was less than 0.05, so I accept the 

alternative hypothesis; On the other hand, for the correlation coefficient, the figure 

of (Rho = 0.780) was obtained, thus showing a high positive relationship, that is, as 

long as there is an adequate environmental culture in the institution, solid waste 

management will be more effective. 

Keywords: Solid waste management, planning, execution, control, environmental 

culture, environmental practices and environmental education. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En relación a la GRS, Chaves et al. (2019) se precisa que el crecimiento 

progresivo de la población resulta en un aumento correlativo de la producción de 

residuos. En esta línea, Torres et al. (2017) Destacan la importancia de que las 

instituciones públicas adopten estrategias para mejorar la G.R.S, preservando así 

las condiciones de vida de la población. En concordancia, Espejel y Castillo (2019) 

coinciden en la relevancia de conservar la calidad del agua, aire y suelo, elementos 

fundamentales para prevenir la contaminación ambiental y, en consecuencia, 

disminuir el riesgo de enfermedades. Considerando esta perspectiva, Vélez et al. 

(2019), subrayan que, en ausencia de medidas preventivas frente a la 

contaminación ambiental, la salud de los ciudadanos sufrirá consecuencias 

adversas. 

En una escala global, Rodríguez (2020) destaca que, en la actualidad, 

países como E.E.U.U, Corea y Canadá están dando prioridad a la GRS, con el 

propósito de conservar la calidad del agua, suelo y aire, lo que a su vez contribuye 

a salvar la salud de la población. En línea con esto, Assis y Rocha (2019) coinciden 

en la importancia de implementar un mecanismo que proteja el entorno natural. En 

este contexto, Soledispa et al. (2020) afirman que es responsabilidad principal de 

los gobiernos atender las necesidades colectivas de los ciudadanos. Con un 

enfoque similar, Gutiérrez y Paredes (2021) destacan la relevancia de llevar a cabo 

una planificación, ejecución y control efectivo para lograr la reducción de desechos. 

Según, Vizcarra (2022) enfatiza que las acciones llevadas a cabo por las 

instituciones públicas deben tener como objetivo primordial mejorar y preservar las 

condiciones de vida y salud de la población 

En naciones latinoamericanas como Chile, Argentina, Brasil y Colombia, 

mencionan Segura et al. (2020), que la problemática principal se centra en la 

gestión de residuos sólidos, compuestos denominados como basura. De acuerdo 

con Cobos et al. (2021), el reciente aumento de la población y los niveles de vida 

han sido identificados como factores que contribuyen al aumento de la 

contaminación ambiental. Barraza y Jiménez (2022) añaden que en ocasiones la 

preservación del entorno natural se ve relegada debido a la prioridad dada a otras 

necesidades que también afectan a la población. Paralelamente, Flores y Velazco 

(2021) señalan que las autoridades gubernamentales, debido a limitaciones de 
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recursos, utilizan tecnologías inadecuadas para la recolección de desechos en 

áreas urbanas. Por lo tanto, como destacan Lopez e Iannacone (2021), es crucial 

mejorar la gestión de residuos sólidos para mejorar el entorno de vida de los 

ciudadanos. De lo contrario, la contaminación y las enfermedades continuarán 

aumentando. 

A nivel nacional, Pérez et al. (2021),explican que todas las actividades 

diarias de la sociedad generan residuos que contaminan el entorno natural y, por 

ende, es importante llevar a cabo una gestión adecuada de los desechos sólidos, 

como enfatizan Costa y Burdiles (2019) destacan la urgencia de llevar a cabo una 

G.R.S, realizando estas actividades con el cuidado y la responsabilidad necesaria. 

En consonancia, Silva (2019) menciona que, con el paso del tiempo, diversos tipos 

de residuos se han ido acumulando, constituyendo una amenaza para el medio 

ambiente. Por consiguiente, Diaz (2020) destaca la relevancia de asignar estos 

recursos para dar prioridad a las necesidades de los ciudadanos, fomentando la 

C.A y preservando la salud pública en diferentes regiones. 

En el contexto local, especialmente en la ciudad de Cusco, ubicada en la 

provincia de Urubamba y atractiva tanto para visitantes nacionales como 

internacionales, es crucial mantener su limpieza y presentación para satisfacer las 

necesidades de los residentes, sin embargo, uno de los problemas notorios en las 

municipalidades de la provincia de Cusco radica en la falta de una gestión eficaz 

de los residuos sólidos. Esta carencia se debe a la falta de una planificación, 

ejecución y control adecuados de las medidas adoptadas, lo que tiene un impacto 

negativo en la conciencia ambiental. Esta problemática se manifiesta en el aumento 

de la contaminación ambiental, afectando no solo el agua y el suelo, sino también 

el aire. A su vez, esta situación favorece la propagación de diversas enfermedades, 

generando molestias para la población. Por fin, resulta fundamental que los 

gobiernos locales implementen diversas iniciativas de sensibilización para reducir 

la contaminación ambiental derivada de los residuos sólidos y así mejorar la 

conciencia ambiental. 

La relevancia de esta investigación radica en la afectación de la salud de la 

población debido al aumento de la contaminación ambiental, en este sentido, 

resulta esencial que las instituciones públicas mejoren sus acciones y estrategias 

de GRS, con el objetivo de reducir los desechos generados en las instituciones 
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educativas de la provincia de Urubamba, principalmente a causa de las actividades 

diarias de los estudiantes. 

Se planteó como problema general: ¿Cuál es la relación entre la gestión de 

residuos sólidos y la cultura ambiental en una Institución Educativa Primaria 

Urubamba del Cusco – 2023?; como específicos:¿Cuál es la relación entre la 

planificación de la G.R.S y la C.A?, ¿Cuál es la relación entre la ejecución de la 

G.R.S y la C.A?, y ¿Cuál es la relación entre el control de la G.R.S y la C.A? 

A través de la fundamentación de la relevancia, se busca establecer la 

significación del estudio, siguiendo las indicaciones de Hernández et al (2014). Para 

lograrlo, se recurrirá a la justificación teórica, con el propósito de enriquecer los 

conocimientos mediante la revisión de autores tanto nacionales como 

internacionales, según destaca Fernández (2020). Además, se abordará la 

justificación práctica, ya que este estudio se perfila como una herramienta valiosa 

para diversas entidades y profesionales, y se considera como un paso inicial para 

futuras investigaciones, tal como resalta Álvarez (2020). Asimismo, se contemplará 

la justificación social, dado que los resultados e información obtenida serán 

relevantes y significativos, beneficiando a los funcionarios públicos al generar 

conciencia sobre la importancia del tema de estudio, según subraya Carrasco 

(2019). Por último, se elaborará teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros 

establecidos por la universidad, así como las directrices de investigación, siguiendo 

las indicaciones de Ramos (2020). 

Se planteó como objetivo general: Determinar la relación entre la gestión de 

residuos sólidos y la cultura ambiental en una Institución Educativa Primaria 

Urubamba provincia del Cusco – 2023; como específicos: Determinar la relación 

entre la planificación de la G.R.S y la C.A; Determinar la relación entre la ejecución 

de la G.R.S y la C.A; Determinar la relación entre el control de la G.R.S y la C.A. 

Finalmente, como hipótesis general: .- Existe relación la gestión de residuos sólidos 

y la cultura ambiental en una Institución Educativa Primaria Urubamba del Cusco – 

2023, como específicos: 1.- Existe relación significativa entre la planificación de la 

G.R.S y la C.A; Existe relación significativa entre la ejecución de la G.R.S y la C.A; 

Existe relación significativa entre el control de la G.R.S y la C.A.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Para obtener un conocimiento más amplio sobre el tema de investigación, 

es esencial considerar trabajos previos, lo que permitirá profundizar en el estudio. 

En el ámbito de los antecedentes nacionales, se tomó en cuenta el trabajo de Pérez 

(2021), objetivo: establecer la relación existente entre la GRS y la CV, los 

resultados: revelaron un coeficiente de proporción de Spearman de 0.809, 

denotando una relación positiva, conclusión: de que una GRS efectiva está 

directamente asociada con una mejor CV, aporte: es importante abordar de manera 

eficiente la GRS, sino también resalta la urgencia de que los gobiernos locales 

implementen diversas estrategias para optimizar este proceso, por lo que es 

esencial reconocer que, los ciudadanos son los principales generadores de RS, por 

lo que la aplicación de acciones específicas por parte de las autoridades locales se 

vuelve crucial, estas acciones deben dirigirse no solo a la gestión efectiva de los 

RS generados, sino también a la adecuada preservación del entorno. 

En otra perspectiva, el trabajo de Kujancham (2021), objetivo: analizar la 

relación entre la GRSM y la CV, los resultados: evidenciaron un coeficiente de 

calificación de Spearman de 0.793, indicando una relación positiva, conclusión: de 

que realizar cambios en la GRSM podría generar un impacto positivo considerable 

en la CV de los ciudadanos, aporte: se resaltó la importancia de que los gobiernos 

locales presten constantes atención a las distintas fases de la GRS, este enfoque 

continuo resulta crucial para preservar de manera efectiva el medio ambiente, 

garantizando la protección de los recursos naturales, la preservación ambiental, a 

su vez, tiene un impacto directo en la mejora global de la CV de la población. 

Además, Bautista (2020) objetivo: analizar la relación entre la GRS y la CV, 

los resultados: a través de una prueba de Spearman, revelaron un coeficiente de 

0.897, indicando una relación positiva, conclusión: que realizar mejoras en la GRS 

se correlaciona directamente con un aumento en el nivel de CV de los ciudadanos, 

aporte: se resaltó la importancia de aliviar la significativa problemática vinculada a 

la generación de desechos y la contaminación, factores que inciden directamente 

en la CV de la población y pueden dar lugar a diversas enfermedades, este énfasis 

subraya la urgente necesidad de que las entidades responsables implementen 

estrategias eficaces y eficientes en la GRS. 
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De manera similar, Ojeda (2019) objetivo: establecer la relación entre la GRS 

y la CV, en conclusión: una deficiente GRS en la entidad incide directamente en la 

CA, generando consecuencias tangibles en la salud de los ciudadanos, aporte: al 

destacar la importancia de evaluar la CV teniendo en cuenta la CA, que abarca la 

conservación de los recursos naturales, se subraya la necesidad imperativa de que 

las entidades lleven a cabo un control riguroso de la GRS, esta medida no solo se 

orienta a reducir la contaminación ambiental, sino que también se erige como una 

salvaguardia crucial para la salud y la CV de la población. 

Para finalizar, el trabajo de investigación realizado por Sinche (2019) 

objetivo: determinar la relación entre la GRS y la CV, una conclusión: una GRS 

eficiente por parte de la entidad se traduce directamente en la preservación de la 

CV de los ciudadanos, aporte: se subraya la responsabilidad de los gobiernos 

locales en la implementación de un plan de comunicación integral, este plan debería 

centrarse en sensibilizar y concientizar a la población sobre el impacto de la 

contaminación en su CV, así como en fomentar la participación ciudadana, cuando 

esta participación está respaldada por una profunda comprensión de las 

repercusiones ambientales, se convierte en un elemento clave para lograr cambios 

significativos y sostenibles en la GRS y, por ende, en la CV de la comunidad. 

En ese contexto, se tomaron en cuenta como antecedentes a nivel 

internacional los trabajos realizados por Kanhai et al. (2021) objetivo: analizar la 

relación existente entre la GRS y su impacto en la contaminación del aire y la salud, 

los resultados: mediante la prueba de Spearman, se obtuvo un valor de 0.784, 

indicando una relación significativa, este hallazgo resalta la conexión directa entre 

la GRS y sus consecuencias en la calidad del aire, con repercusiones evidentes en 

la salud pública, conclusión: del estudio enfatiza la vital importancia de considerar 

políticas efectivas de GRS que aborden de manera integral su impacto en la salud 

de la población, aporte: los gobiernos locales mantengan una atención constante 

en las distintas etapas de la GRS, este enfoque continuo se presenta como una 

estrategia esencial para garantizar la preservación ambiental, la salvaguardia de la 

CV de la población se convierte así en un resultado directo de una GRS eficiente y 

sostenible, reforzando la necesidad de implementar medidas preventivas y 

correctivas para mitigar los impactos negativos en la salud pública y el entorno 

ambiental. 
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De manera similar, Calle y Solís (2021), objetivo: analizar el manejo de los 

RS y su relación con la salud, los resultados: presentan que un 56% de los 

participantes consideran como "regular" el sistema empleado por las entidades para 

la GRS, conclusión: los gobiernos no están cumpliendo de manera eficiente con las 

regulaciones asociadas a la GRS, además, la falta de información entre la población 

sobre el manejo adecuado de los RS ha llevado a un aumento en su volumen, 

generando un impacto negativo tanto en los ecosistemas como en la diversidad 

biológica, aporte: se propone que los gobiernos locales pongan en práctica 

estrategias efectivas para disminuir la cantidad de RS, estas estrategias tienen 

como fin conservar y proteger la biodiversidad, garantizando que la CV de los 

ciudadanos no se vea afectada, este enfoque completo no solo se centra en mejorar 

la eficiencia de los sistemas de GRS, sino que también destaca la importancia de 

la educación ambiental y la concienciación pública. 

Además, Oviedo et al. (2020) objetivo: evaluar el SGRS y su influencia en la 

CV, los  resultados presentan que un 6.9% de los desechos corresponden a papel, 

el 4.4% a plástico y el 3.4% a otros elementos de consumo familiar, la cantidad de 

RS generados guarda una relación directa con el estilo de vida de la población en 

la comunidad, específicamente, se destaca que materiales como el cartón y los 

desechos orgánicos son los más relevantes en términos de volumen, la conclusión 

el crecimiento continuo de la población ha llevado a un aumento proporcional en la 

producción de desechos, aporte: varias municipalidades en diversas ciudades han 

puesto en marcha planes de GA, dando prioridad a la GRS, el objetivo fundamental 

de esta estrategia es alcanzar una mayor sostenibilidad urbana, al mismo tiempo 

que fomente una CA positiva entre los ciudadanos, este enfoque no solo se centra 

en gestionar de manera eficiente la cantidad y variedad de RS, sino que también 

busca inculcar prácticas responsables en la comunidad, en este sentido, se resalta 

la importancia de impulsar la separación de RS en la fuente, reducir el uso de 

materiales desechables y promover el reciclaje, contribuyendo así a una gestión 

más sostenible de los desechos y la construcción de ciudades más ecológicas y 

conscientes. 

Por otra parte, Bartra y Delgado (2020) objetivo: caracterizar la GRS y su 

impacto en el medio ambiente, los resultados: presentan que un 65.50% de los 

residuos están vinculados a desechos domiciliarios, conclusión: de que la gestión 
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adecuada de los RS se presenta como un factor crítico, es imperativo que las 

autoridades muestren un compromiso significativo con esta problemática, dado que 

la falta de conocimiento entre la población sobre cómo gestionar de manera 

adecuada los RS conlleva a un aumento de la contaminación ambiental, generando 

así un impacto negativo directo en la salud pública, aporte: gran parte de los RS 

provienen directamente de la población, por lo tanto, es fundamental que las 

municipalidades cuenten con una infraestructura de transporte más robusta para la 

recolección de basura, con el objetivo de evitar la acumulación de RS en las calles, 

este enfoque no solo busca abordar la cantidad de residuos generados, sino que 

también pretende reducir los impactos negativos que podrían surgir debido a la falta 

de una gestión eficiente de los RS. 

Para concluir, en el trabajo de Cóndor (2019), objetivo: analizar la GRS para 

evaluar su impacto ambiental, resultados: presentan que un el 22.6% percibe un 

manejo deficiente de los RS, mientras que el 33.8% opina que los servicios 

proporcionados por la entidad en relación al recojo de desechos domiciliarios 

carecen de eficacia, conclusión: uno de los desafíos clave del SGIRS es el 

crecimiento no regulado de la población y la carencia de educación y CA, estos 

elementos impactan directamente en el aumento de toneladas de RS, ya que las 

personas no utilizan los materiales ni los servicios de recolección de manera 

adecuada, dando lugar a la proliferación de métodos inapropiados y contribuyendo 

a la propagación de enfermedades, aporte: se destaca que la acumulación de RS, 

es decir, la basura, está directamente relacionada con las acciones diarias de los 

ciudadanos, este comportamiento tiene consecuencias negativas en el medio 

ambiente y facilita la propagación de enfermedades que afectan la CA, se evidencia 

la necesidad de aprender a implementar programas educativos y de concientización 

que aborden las prácticas de disposición de RS y fomenten la responsabilidad 

individual en su manejo adecuado, además, se resalta la importancia de diseñar 

estrategias que no solo se centran en la operación del SGIRS, sino que también 

involucren activamente a la comunidad en la adopción de prácticas sostenibles para 

reducir el impacto negativo de la acumulación de RS en el entorno. 

Continuando con la investigación, se desarrollaron las bases teóricas 

para definir con precisión las variables, dimensiones e indicadores. El objetivo era 

recopilar información detallada sobre el tema de estudio. En particular, en relación 
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con la Variable de Gestión de Residuos Sólidos, se tomó en cuenta la teoría de 

sistemas generales propuesta por Bertalanffy (1969) citado por Cárdenas y Ribot 

(2022) Aquellos que subrayan que se trata de un conjunto de componentes que se 

entrelazan en un entorno específico y cuyo funcionamiento se dirige hacia un 

objetivo predefinido. 

Como autor principal de esta variable GRS, se tomó en consideración la 

perspectiva de Galvis (2016), quien indica que se refiere a las iniciativas 

emprendidas por las instituciones con el propósito de alcanzar beneficios 

medioambientales, así como el equilibrio económico y social, desde esta 

perspectiva, la gestión de residuos sólidos (GRS) comprende las medidas 

implementadas por las autoridades gubernamentales para salvaguardar el entorno 

natural, por lo que es escencial que los gobiernos locales realicen la GRS 

considerando tres etapas esenciales que son: planiificación, ejecución y control. 

Por otro lado Rivas (2019) sostiene que la GRS son las acciones 

encaminadas a la disminución de desechos y residuos, aprovechando plenamente 

su potencial, este enfoque implica una cuidadosa consideración de diversos 

factores, como la naturaleza, el volumen, el origen y el costo de los residuos,el 

propósito principal de estas acciones es fomentar la valorización energética de los 

residuos, contribuyendo así a un manejo más sostenible y eficiente de los recursos. 

Además, Ropero (2020), la GRS va más allá de un simple manejo de 

desechos; es un proceso multifacético que involucra diversas actividades 

esenciales, desde la comprensión de la generación de residuos hasta la 

implementación de estrategias de valorización y disposición final adecuadas, la 

GRS se presenta como un enfoque completo para la toma de decisiones 

informadas y sostenibles en el manejo de los desechos. 

Basándonos en lo expuesto por el autor como fundamento de la 

investigación, se tomó en cuenta tres dimensiones (planificación, ejecución y 

control), recurriendo a las contribuciones de varios autores, en relación con la 

dimensión de la planificación, Argudo (2018), se trata de un procedimiento en el 

cual los responsables gubernamentales en la entidad poseen la habilidad de 

concebir estrategias y mecanismos con el fin de ejecutar de manera eficiente la 

gestión de residuos sólidos dentro de un período temporal establecido, este 

enfoque tiene como objetivo alcanzar las metas establecidas y reducir las 
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deficiencias en diversas áreas en beneficio de la población, en línea con Raffino 

(2020) es una función esencial y crucial para guiar y llevar a cabo con éxito las 

fases posteriores, esta etapa abarca el establecimiento de metas y objetivos que 

buscan realizar las actividades de manera adecuada y eficiente en un período 

específico, optimizando el uso de los recursos disponibles por parte de la entidad. 

De igual manera, según Rivera (2020) está vinculado a una secuencia de pasos y 

procesos predefinidos desde el inicio, entrelazados mediante diversas 

herramientas y mecanismos, todos dirigidos hacia los esfuerzos de la entidad para 

alcanzar sus metas. 

Entre los indicadores clave para esta etapa se encuentran el requerimiento, 

la programación, la asignación presupuestal y la calendarización, donde la OSCE 

(2017), señala que el requerimiento no solo es un simple documento de solicitud, 

sino un pilar fundamental en el proceso de adquisiciones, su capacidad para 

comunicar claramente las necesidades, establecer criterios objetivos y proporcionar 

una guía estratégica contribuye de manera significativa a la eficacia y 

transparencia, así también Terrazas (2014), menciona que la programación va más 

allá de simplemente asignar fechas a las actividades; es un proceso integral que 

define el tiempo y el espacio, así como la asignación de recursos y las relaciones 

lógicas entre tareas, al proporcionar esta estructura organizativa, la programación 

se convierte en un elemento esencial para una gestión más efectiva de tiempo y 

recursos, por otro lado, González (2018), remarca que la asignación presupuestal 

no es simplemente la distribución de fondos; es un proceso estratégico que vincula 

los recursos financieros con las metas y prioridades institucionales, al priorizar y 

respaldar proyectos específicos, promueve la eficiencia en la ejecución y fortalece 

la transparencia en el ámbito gubernamental, además Garriga (2020) menciona que 

la calendarización no es simplemente un registro de fechas; es un documento 

integral que organiza y presenta de manera sistemática los planos y estrategias de 

una entidad en un período determinado, al proporcionar una visión clara y detallada 

de las actividades programadas, facilita la gestión del tiempo, la coordinación 

eficiente y la comunicación efectiva tanto interna como externamente. 

Acerca de la dimensión la ejecución, Paliza (2019), se describe como la fase 

en la que se ejecutarán todas las actividades planificadas con anterioridad, bajo la 

supervisión y dirección del personal designado para gestionar dicha labor. Este 
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equipo asumirá la responsabilidad de orientar a los trabajadores y guiarlos en el 

logro de los objetivos establecidos, tal como indica Greus (2022), es en esta fase 

donde cada uno de los procedimientos y actividades se desarrolla de manera 

gradual y metódica, como fue previamente especificado en la etapa de 

planificación. La Real Academia Española (2020) subraya que en la fase de 

ejecución se efectúan minuciosamente los diferentes procesos y procedimientos, 

de acuerdo con lo previamente establecido en la fase de planificación. 

Entre los indicadores clave para esta etapa se encuentran la organización, 

la coordinación y la concertación, donde Thompson (2019), la organización va más 

allá de la simple administración de recursos; es un proceso completo que incluye la 

distribución estratégica, la implementación de sistemas eficientes y la capacidad de 

adaptación, al enfocarse en la optimización de los recursos y la mejora de la 

eficiencia operativa, la organización se convierte en un elemento esencial para el 

éxito y la sostenibilidad de la entidad en un entorno dinámico y competitivo, así 

mismos Quiroa (2021), precisa que la coordinación va más allá de simplemente 

gestionar la interacción entre áreas; es un proceso integral que busca la integración 

efectiva de recursos y esfuerzos para lograr los objetivos comunes de la entidad, al 

sincronizar actividades, metas alineales y facilitar la comunicación interna, la 

coordinación emerge como un componente esencial para el funcionamiento 

eficiente y armonioso de la entidad en su conjunto, también Pérez y Gardey (2018), 

la concertación no se limita únicamente a un proceso de toma de decisiones, sino 

que también constituye un enfoque integral que aspira a involucrar a diversas partes 

interesadas en la GRS, al fomentar el diálogo, la participación ciudadana y la 

colaboración entre instituciones, la concertación emerge como una herramienta 

crucial para alcanzar decisiones más acertadas y sostenibles en el ámbito de la 

GRS, con el objetivo último de disminuir la contaminación ambiental. 

Finalmente para la dimensión el control, donde Jaime (2020), pone de relieve 

su estrecha vinculación con la supervisión y evaluación de las acciones llevadas a 

cabo por la entidad en el ámbito de la GRS, el objetivo principal de este proceso 

consiste en contrastar los resultados obtenidos con los objetivos previamente 

establecidos, con la intención de verificar el grado de cumplimiento y, 

simultáneamente, identificar áreas de debilidad para abordarlas con mayor énfasis 

y realizar mejoras, ademas Castro (2021), el control se presenta como un proceso 
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de revisión que va más allá de la simple verificación; es una herramienta estratégica 

que, al identificar debilidades y riesgos potenciales, permite a la entidad tomar 

decisiones acertadas para mejorar continuamente su desempeño y eficacia 

operativa y Ramírez (2019) señala que la finalidad última del control es proporcionar 

una evaluación objetiva de si las actividades realizadas a cabo por la entidad han 

sido acordes con los objetivos establecidos y si se han cumplido los estándares 

predefinidos, al otorgar conformidad con los resultados obtenidos, el control se 

convierte en una herramienta esencial para asegurar la eficacia y el alineamiento 

estratégico. 

Entre los indicadores clave para esta etapa se encuentran la evaluación, la 

supervisión y la eficiencia, donde Rodríguez (2020), señala que la evaluación no se 

trata únicamente de un proceso de supervisión, sino que también es una 

herramienta estratégica que promueve la mejora continua y la alineación con los 

objetivos institucionales, seguidamente la Contraloría General de la República 

(2016), señala que la supervisión no solo consiste en observar, sino también 

evaluar y actuar proactivamente para asegurar la calidad, prevenir fraudes, reducir 

riesgos y alcanzar los objetivos institucionales, este proceso continuo de monitoreo 

contribuye a mantener altos estándares de desempeño y fortalecer la integridad 

operativa de la entidad en todas sus facetas, finalmente, Sánchez (2018), precisa 

que la eficiencia va más allá de simplemente utilizar recursos; se trata de una 

gestión estratégica para mejorar la ejecución de actividades de la GRS, este 

enfoque sistemático contribuye a minimizar costos, maximizar impactos y garantizar 

que los recursos se dirijan hacia las áreas críticas, promoviendo así un rendimiento 

más efectivo y sostenible. 

Y respecto a la segunda variable, la Cultura Ambiental, tomaron en cuenta 

algunas teorías como la Teoría Ecológica de los Sistemas de Bronfenbrenner 

(1979) donde aboga por un enfoque integral en la educación ambiental, 

reconociendo la interconexión entre diferentes niveles ambientales y la importancia 

de abordar estos niveles de manera coordinada, al adoptar esta perspectiva 

ecológica, se busca potenciar el impacto positivo en el desarrollo integral de la 

conducta humana, fomentando la adopción de comportamientos sostenibles y la 

preservación del medio ambiente., por otra parte, también se toma en cuenta la 
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Teoría del aprendizaje socio-constructivismo y conectivismo, ha moldeado 

nuevos paradigmas educativos, respondiendo a las cambiantes condiciones 

socioculturales y al avance tecnológico, estos modelos de aprendizaje 

contemporáneos reconocen la importancia de la interacción social y las conexiones 

en línea, proporcionando un marco dinámico que se adapta a la naturaleza 

cambiante del conocimiento en la era digital. 

Como autor principal de esta variable CA, se tomó en consideración la 

perspectiva de Acevedo (2018) se destaca que la C.A es un factor clave en el 

fomento del desarrollo local sostenible, a partir de las contribuciones de varios 

autores, las similitudes identificadas permiten llegar a la conclusión de que la 

educación ambiental desempeña un papel fundamental como herramienta para la 

transformación social, donde su impacto se refleja en la generación de cambios 

significativos en actitudes, creencias y valores, estimulando, de este modo, la 

conciencia de las personas en relación con la conservación y el uso sostenible del 

medio ambiente, para lo cual es importante la educación ambiental y las prácticas 

ambientales. 

Por otro lado, Ninalaya et al. (2022), señala que la C.A, puede ser definida 

como la expresión colectiva de valores, creencias, actitudes y comportamientos de 

una sociedad en relación con el medio ambiente, esta perspectiva cultural refleja la 

manera en que una comunidad percibe, valora y se relaciona con su entorno, a 

excluir desde la conciencia ecológica hasta las prácticas cotidianas que afectan la 

sostenibilidad ambiental, además señala que la preservación de los recursos 

naturales se refiere a las acciones realizadas para cuidar y restaurar de manera 

sostenible la flora y fauna, por lo que es crucial que estas acciones incluyan 

prácticas ambientales adecuadas y promuevan la educación ambiental.  

De otro lado, Méndez y Davales (2018), la C.A es un concepto que abraza 

la conexión intrínseca entre la sociedad y su entorno, ejerciendo influencia en las 

decisiones individuales y colectivas que afectan la conservación y preservación del 

medio ambiente. Para lograr la protección ambiental, es imperativo que los 

miembros de la sociedad sean conscientes y participen activamente, reconociendo 

la responsabilidad del ser humano hacia la naturaleza, la sociedad y el entorno. 

Este compromiso implica la comprensión de la historia y evolución, así como la 
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internalización de valores y metas en aspectos económicos, interacciones sociales 

y la aplicación de la solidaridad humana. 

Una vez que se conceptualizó la segunda variable se continuo a definir cada 

una de las dimensiones de estudio. Respecto a la dimensión las prácticas 

ambientales, donde la Fundación de Promoción Social (2018), se conocen como 

acciones destinadas a mitigar efectos adversos en el entorno natural mediante 

procesos que optimizan la estructura organizativa, implementando medidas que 

generan resultados rápidos y positivos. Por otro lado, según el Ministerio del 

Ambiente (2020) se denominan buenas prácticas ambientales a las actividades 

emprendidas por individuos en sus comunidades para preservar el medio ambiente. 

Estas prácticas promueven un uso responsable y ético de los recursos, respaldando 

un desarrollo integral, cultural y económico en armonía con el entorno. Por último, 

el Ministerio de Salud Pública (2020), enfatiza que las buenas prácticas ambientales 

persiguen reducir los impactos negativos. Se aplican métodos simples y prácticos 

que las personas incorporan en sus rutinas diarias, especialmente en el ámbito 

laboral, y que han sido bien recibidos debido a su contribución positiva en la mejora 

del entorno natural. 

Entre los indicadores clave para esta etapa se encuentran el reciclaje, la 

reducción, la reutilización y la recuperación, donde Ortiz (2020), explica que el 

reciclaje se define como el procedimiento mediante el cual se transforman los 

residuos en nuevos productos o materiales, dando lugar a una práctica que 

contribuye significativamente a la sostenibilidad ambiental, este proceso es 

esencial en la gestión de residuos, ya que busca reducir la cantidad de desechos 

enviados a vertederos y, en su lugar, fomentar la reutilización de materiales para 

minimizar el impacto ambiental, por otro lado, Toni (2021), menciona que la 

reducción como estrategia ambiental va más allá de simplemente gestionar los 

desechos; representa un compromiso integral con la minimización de impactos 

negativos en el entorno, al adoptar prácticas que generen la menor cantidad de 

desechos posible, se contribuye significativamente a la preservación de la 

sostenibilidad ambiental y se promueve un equilibrio más armonioso entre las 

actividades humanas y la naturaleza, además Toni (2021), señala que la 

reutilización emerge como una estrategia clave para avanzar hacia la sostenibilidad 
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ambiental, al reintegrar elementos en ciclos de uso, se promueve una gestión más 

eficiente de los recursos, se reduce los desechos y se fomenta una mentalidad 

consciente de la importancia de la reutilización en la construcción de un entorno 

más equilibrado y sostenible, y Ortiz (2020), señala que la recuperación se 

posiciona como un componente esencial en la gestión de recursos y residuos, al 

rescatar objetos que de otro modo serían descartados, se amplían las posibilidades 

de uso y se fomenta una economía más circular y sostenible, este enfoque integral 

contribuye a reducir la dependencia de recursos nuevos ya construir un futuro más 

consciente de la importancia de maximizar la utilidad de los objetos en nuestra 

sociedad. 

Acerca de la dimensión la educación ambiental, donde Orgaz (2018), 

destaca que la educación ambiental se refiere a un proceso continuo de 

interacciones interdisciplinarias cuyo propósito es la formación, y cuyo fundamento 

central es el cultivo de valores que abarcan conceptos, actitudes y habilidades 

esenciales para una convivencia armoniosa entre los seres humanos. Por otro lado, 

según Ordóñez et al. (2018), la educación ambiental es el medio a través del cual 

se adquiere una comprensión de los riesgos asociados con la falta de conocimiento 

sobre las amenazas ecológicas y la vulnerabilidad del entorno. La instrucción en la 

conservación ambiental impulsa la divulgación de información acerca de prácticas 

y procesos que puedan causar daño al medio ambiente. Por su parte, Canaza 

(2019), enfatiza que la educación ambiental representa una estrategia que nos 

capacita para obtener un panorama integral de los riesgos ecológicos que surgen 

como consecuencia de un desarrollo industrial y económico desequilibrado. 

Entre los indicadores clave para esta etapa se encuentran las campañas de 

sensibilización, las campañas de difusión, las campañas de concientización, el plan 

de comunicación, las charlas y las capacitaciones, donde Montoya (2018), señala 

respecto a las campañas de sensibilización se presentan como instrumentos 

estratégicos para difundir mensajes ambientales de manera específica y efectiva, 

al focalizarse en lugares y momentos concretos, estas iniciativas tienen el potencial 

de catalizar cambios tanto a nivel grupal como personal, de acuerdo a la 

perspectiva de la Junta de Andalucía (2018), el propósito de una campaña de 

difusión va más allá de la simple comunicación de información, se trata de un 
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esfuerzo coordinado para influir positivamente en la audiencia, buscando alcanzar 

una serie de resultados específicos que promuevan cambios positivos en la 

percepción y comportamiento de los ciudadanos a los que se dirige, así también 

Carrasco (2020), señal que las campañas de concientización se emergen como 

impulsores cruciales para instaurar una mentalidad de seguridad de la información 

en la totalidad de la organización, los roles y responsabilidades claramente 

definidos actúan como cimientos sólidos para la consecución de metas y objetivos, 

siempre en aras de preservar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de los 

servicios e información, además, Guijarro (2020) resalta que un plan de 

comunicación se erige como una herramienta esencial para una gestión 

comunicativa eficaz, al proporcionar una guía detallada sobre la temporalidad y los 

métodos de comunicación, este plan permite a la entidad mantener una coherencia 

y cohesión en sus mensajes, contribuyendo así a la construcción de una imagen y 

percepción sólidas en la audiencia, por otra parte, Pérez (2023) señala que el 

término "charla" se erige como un elemento lingüístico que trasciende las fronteras 

del idioma, encapsulando la esencia de las conversaciones informales entre 

individuos que comparten una situación o contexto similar, su uso generalizado 

resalta su versatilidad y capacidad para abarcar una amplia gama de interacciones 

verbales, consolidándose como una expresión universal para describir diálogos 

enriquecedores y significativos y Ortega (2018), sostiene que la capacitación se 

emerge como una fuente fundamental de conocimiento con el propósito claro de 

alterar actitudes en una población específica, este proceso educativo va más allá 

de la mera transmisión de información, buscando influir en la manera en que los 

participantes comprenden y se relacionan con los temas presentados, generando 

así cambios significativos en sus actitudes y comportamientos.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación 

El estudio es de tipo aplicado, se centra en la aplicación práctica de 

conocimientos teóricos en situaciones del mundo real, lo que permite abordar de 

manera directa los problemas identificado (Carrasco, 2019), además, se adopta un 

enfoque cuantitativo, dado que se formularon hipótesis tanto generales como 

específicas y se utilizan pruebas de evaluación para verificar los resultados 

obtenidos, por medio del cual se facilita la medición y análisis numérico de las 

variables, lo que contribuye a la objetividad en la interpretación de los resultados 

mediante pruebas específicas de clasificación. (Ramos, 2020). 

3.1.2. Diseño de investigación 

Es de diseño no experimental, ya que no se realizaron ajustes o 

modificaciones en ninguna de las variables de estudio ni en los resultados 

observados, en su lugar, se eligió observar los eventos tal como se desarrollan de 

manera natural, donde el investigador se limita a observar y registrar los eventos 

sin intervenir en ellos, esto permite obtener una visión más objetiva de la realidad. 

Además, se clasifica como un estudio de corte transversal, dado que la recopilación 

de información se llevó a cabo en un momento específico, esto implica la 

recopilación de datos en un único punto en el tiempo, proporcionando así una 

instantánea de la situación en ese momento particular. Hernandez et al (2014) 

El estudio fue de nivel correlacional, ya que su enfoque principal radica en la 

búsqueda de la relación existente entre ambas variables, al optar por un nivel 

correlacional, el objetivo fundamental es identificar y comprender la posible 

conexión o asociación entre los elementos de interés, este enfoque resulta valioso 

cuando se pretende explorar conexiones entre fenómenos sin manipular variables 

de manera experimental, por lo tanto, el estudio se desarrolla con el propósito 

específico de comprender la relación entre las variables seleccionadas, 

proporcionando una visión más completa de la dinámica entre estos elementos. 

Álvarez (2020), el esquema que corresponde a este nivel es el siguiente:  
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Figura 1           

Esquema de correlación de investigación 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Gestión de residuos sólidos 

Definición conceptual. De acuerdo a Galvis (2016), la GRS no se limita 

solo a consideraciones ambientales, sino que también busca optimizar aspectos 

económicos y sociales, la planificación y ejecución de estas acciones tienen como 

objetivo alcanzar un equilibrio que beneficie a la comunidad en su conjunto, 

promoviendo prácticas sostenibles que se ajusten a la realidad y necesidades 

específicas de cada lugar. 

Definición operacional. La GRS se configura como un procedimiento 

mediante el cual los funcionarios públicos, responsables en la entidad, pueden 

desarrollar mecanismos y estrategias destinadas a llevar a cabo de manera efectiva 

la GRS, este proceso se evalúa a través de un cuestionario, donde los ciudadanos 

emiten sus respuestas, calificando el nivel de cumplimiento y beneficio de dicha 

gestión para la población, para comprender mejor este proceso, es esencial 

considerar las tres fases clave: planificación, ejecución y control. 

Indicadores: En cuanto a la dimensión de planificación, se componen de los 

siguientes indicadores: requerimiento, programación, asignación presupuestal y 
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calendarización. Respecto a la ejecución, los indicadores comprenden organización, 

coordinación y concertación. Por último, la dimensión de control incluye los 

siguientes indicadores: evaluación, supervisión y eficiencia. 

Variable 2: Cultura Ambiental 

Definición conceptual. Acevedo (2018) precisa que la C.A es crucial para 

el desarrollo sostenible a nivel local. Al revisar las contribuciones de varios autores, 

se evidencian coincidencias que permiten llegar a la conclusión de que la educación 

ambiental desempeña un papel fundamental como herramienta de transformación 

social, esta transformación se refleja en cambios de actitud, creencias y valores, 

estimulando la conciencia de las personas en relación con la conservación y el uso 

sostenible del medio ambiente.  

Definición operacional. La C.A comprende las actividades realizadas a 

cabo por individuos en sus comunidades con el fin de conservar el medio ambiente. 

Este concepto se desarrolla en dos dimensiones esenciales: prácticas ambientales 

y educación ambiental. Ambas dimensiones se convierten en elementos clave para 

impulsar un cambio positivo de la manera en que las comunidades interactúan con 

su entorno, fomentando así una convivencia más armónica con la naturaleza. 

Indicadores. En cuanto a la práctica ambiental, sus indicadores abarcan 

como reciclar, reducir, reutilizar y recuperar acciones. Por otro lado, la educación 

ambiental se caracteriza por indicadores que incluyen campañas de sensibilización, 

difusión, concientización, planes de comunicación, así como charlas y 

capacitaciones. 

Escala de medicion: Las respuestas fueron proporcionadas según la escala Likert, 

donde se asignaron los siguientes valores: 1 para "nunca", 2 para "casi nunca", 3 

para "a veces", 4 para "casi siempre" y 5 para "siempre". 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis  

3.3.1 Población 

La poblacion para la investigación estuvo conformado por los padres de 

familia de los 50 estudiantes del cuarto grado que están matriculados en el presente 

año 2023, en una I.E Guadalupe de Urubamba. Los mismos que conformaron la 

muestra (Muestra censal).Ventura (2017). 
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• Criterios de inclusión: Padres de familia de cuarto grado de educacion 

primaria de la I.E de Urubamba. 

• Criterios de exclusión: Padres de familia de otros grados, otros familiares. 

3.3.2. Muestra 

La muestra corresponde a una selección representativa de individuos, 

elementos, unidades o datos extraídos de una población más extensa (Hernández 

y Mendoza, 2018). La muestra está conformada por el mismo número de la 

población, es decir los padres de familia de los 50 estudiantes del cuarto grado que 

están matriculados en el presente año 2023, en una I.E Guadalupe de Urubamba. 

3.3.3. Muestreo 

Durante la investigación se utilizó una técnica de muestra intencional o por 

conveniencia, que consiste en seleccionar de forma deliberada participantes que 

cumplen con ciertos criterios predefinidos, adaptados a los objetivos y alcance del 

estudio. Otzen y Manterola (2017). 

3.3.4. Unidad de analisis 

Padre de familia del estudiante del cuarto grado de la I.E. Guadalupe de 

Urubamba. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el marco de esta investigación, se empleó la técnica de encuesta para la 

recopilación de datos relacionados con las dos variables fundamentales del estudio, 

según lo señalado por Mendoza y Ávila (2020). El instrumento seleccionado para 

llevar a cabo esta tarea fue el cuestionario, el cual representa una herramienta 

eficaz para obtener información, según indican Hernández y Duana (2020), el 

cuestionario elaborado constaba de dos partes claramente definidas. La primera se 

centró en la gestión de residuos sólidos e incluyó un total de 14 preguntas, estas 

preguntas fueron distribuidas en tres secciones específicas, abordando la 

planificación (D1) con 4 preguntas, la ejecución (D2) con 5 preguntas y el control 

(D3) con 5 preguntas. Cada una de estas secciones buscaba explorar aspectos 

específicos relacionados con la eficiencia y efectividad de la gestión de residuos 

sólidos, por otro lado, el segundo cuestionario se enfocó en la C.A e incluyó un total 
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de 10 preguntas. Esta sección del instrumento se dividió en dos dimensiones 

distintas: prácticas ambientales (D1), compuesta por 4 preguntas, y educación 

ambiental (D2), que incluyó 6 preguntas. Ambas dimensiones utilizaron la escala 

de Likert para medir las respuestas y abordar aspectos claves relacionados con las 

prácticas y conocimientos de los participantes sobre cuestiones ambientales, la 

utilización de la escala de Likert en los cuestionarios permitió obtener respuestas 

graduadas, proporcionando así una visión más matizada y detallada de las 

percepciones y opiniones de los participantes. 

En lo que respecta a la validación, se llevó a cabo un proceso minucioso 

que involucró la evaluación y verificación de los instrumentos por parte de expertos 

en la temática. Para este estudio, se desarrollaron los instrumentos, principalmente 

el cuestionario, que fue sometido a la revisión de expertos con grados de magister 

y sólidos conocimientos relacionados con la educación e investigación, de acuerdo 

con la metodología propuesta por Hernández y Mendoza (2018), los expertos, al 

examinar y calificar los instrumentos, expresaron su acuerdo unánime en cuanto a 

la aplicabilidad de estos a toda la muestra, este proceso de validación aseguró que 

el cuestionario y demás instrumentos fueran adecuados y pertinentes para medir 

las variables planteadas en el estudio, este enfoque riguroso en la fase de 

validación contribuye a la credibilidad y robustez del diseño de investigación. 

En relación con la confiabilidad, se llevó a cabo una prueba piloto en la 

cual participaron 20 padres, los resultados obtenidos de esta fase indican que los 

cuestionarios utilizados son confiables para recopilar datos, esto se respalda con el 

análisis del coeficiente de alfa de Cronbach, que arrojó un valor de 0,784 para la 

GRS y un valor de 0,821 para la CA, la aplicación de estos instrumentos en la 

prueba piloto permitió evaluar la consistencia interna de las preguntas y su 

capacidad para medir de manera confiable las variables de interés, los valores 

obtenidos sugieren que los cuestionarios son herramientas confiables para 

recopilar datos en toda la muestra, ya que superan los umbrales generalmente 

aceptados para la consistencia interna. 

En relación con la confiabilidad, se llevó a cabo una prueba piloto en la 

cual participaron 20 padres, los resultados obtenidos de esta fase indican que los 

cuestionarios utilizados son confiables para recopilar datos, esto se respalda con el 
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análisis del coeficiente de alfa de Cronbach, que arrojó un valor de 0,784 para la 

GRS y un valor de 0,821 para la CA, la aplicación de estos instrumentos en la 

prueba piloto permitió evaluar la consistencia interna de las preguntas y su 

capacidad para medir de manera confiable las variables de interés, los valores 

obtenidos sugieren que los cuestionarios son herramientas confiables para 

recopilar datos en toda la muestra, ya que superan los umbrales generalmente 

aceptados para la consistencia interna. 

Tabla 1           

Estadística de fiabilidad de los instrumentos 

  Cronbach 
Número de 

ítems 

Escala de optimización 0.78 15 

Escala de satisfacción al cliente 0.76 15 

Nota: Datos recogidos de las encuestas 

3.5. Procedimientos 

Una vez obtenida la aprobación de la directora de la I.E, se aplicaron los 

cuestionarios y se ingresaron los datos meticulosamente en una hoja de Excel para 

crear una base de datos estructurada. Posteriormente, la base de datos se exportó 

al programa SPSS-25, en el que se generaron tablas relevantes para el análisis 

tanto descriptivo como inferencial de la información recopilada. La transferencia 

sistemática y eficiente de los datos a través de estas etapas permitió una evaluación 

detallada y precisa mediante herramientas especializadas. Este enfoque 

metodológico riguroso abordó cada fase del proceso, desde la recolección de datos 

hasta su análisis, garantizando la integridad y confiabilidad de la información 

obtenida. El uso de herramientas como Excel y SPSS-25 proporcionó un marco 

sólido para explorar y comprender exhaustivamente los resultados. Mendoza 

(2018). 

3.6. Método de análisis de datos 

La estrategia de análisis utilizada estuvo estrechamente vinculada con la 

presentación de los resultados del estudio. De acuerdo con la metodología 

propuesta por Hernández y Mendoza (2018), se crearon tablas de contingencia que 

incluían tanto frecuencias absolutas como relativas para determinar la estadística 
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más apropiada en la prueba de hipótesis. Además, se llevó a cabo un proceso 

especializado de verificación de la normalidad, lo que permitió la identificación del 

coeficiente de correlación de Spearman como la estadística adecuada para el 

análisis de las relaciones entre las variables. Gracias a este enfoque metodológico 

riguroso, se logró una base sólida y fundamentada para explorar las asociaciones 

y conexiones presentes dentro de los datos recolectados. Al adoptar una 

metodología respaldada por expertos, se aseguró la validez y confiabilidad del 

análisis, permitiendo así una interpretación precisa de los resultados obtenidos en 

el estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

En cuanto a los aspectos éticos de la investigación, se dio primordial 

importancia a diversos principios, siguiendo las directrices establecidas por el CSIC 

(2018). 

Confidencialidad: fue considerada como una cuestión fundamental durante 

todo el proceso de investigación. Se implementó un enfoque cuidadoso en el 

manejo de los datos proporcionados por los padres de los estudiantes, 

garantizando una protección completa de su privacidad. Este enfoque riguroso 

aseguró la integridad y confiabilidad de los datos obtenidos, y a la vez, mantuvo la 

confidencialidad de la información suministrada por los participantes en la 

investigación. 

Confiabilidad y veracidad: La consideración de la confiabilidad y veracidad 

de la información fue esencial en el desarrollo del estudio, se recurrió a diversas 

fuentes bibliográficas actualizadas, tanto a nivel nacional como internacional, 

garantizando así una base sólida y precisa para la investigación. 

Transparencia: La transparencia en la presentación de la información 

utilizada un lugar central en el estudio, se siguieron rigurosamente los lineamientos 

de investigación establecidos por la universidad, así como las normas APA, 

asegurando una divulgación adecuada y una documentación completa de los 

procesos y resultados de la investigación. 

Originalidad: La originalidad de la información fue un criterio esencial en el 

estudio. Se sometió el trabajo a un proceso de revisión mediante Turnitin, donde el 

informe de similitud no superó el porcentaje aceptado por la universidad, este paso 
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asegura la autenticidad y singularidad del contenido, evitando posibles plagios y 

respaldando la integridad académica del estudio.  
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Tabla 2             

Relación entre la gestión de los residuos sólidos y la cultura ambiental en una 

Institución Educativa primaria de Urubamba. 

Gestión de 
residuos 
solidos 

Cultura ambiental 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Regular 2 4.0% 38 76.0% 0 0.0% 40 80.0% 

Bueno 0 0.0% 9 18.0% 1 2.0% 10 20.0% 

Total 2 4.0% 47 94.0% 1 2.0% 50 100.0% 

Nota: Datos recogidos a traves de la aplicación de los cuestionarios 

Interpretación. El resultado muestra que 38 padres de familia, que 

representan el 76%, presentan un nivel de C.A regular y opinan que la GRS también 

es regular. Por otro lado, 9 padres de familia, que corresponden al 18%, tienen un 

nivel de C.A regular y consideran que la GRS es buena. 

La gran mayoria de los padres presentan un nivel regular de C.A, sin 

embargo aun existen padres con escasa C.A, la misma que se puede mejorar a 

traves de una adecuada G.R.S. 
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Tabla 3            

Relación entre la gestión de los residuos sólidos y la cultura ambiental en una 

Institución Educativa primaria de Urubamba. 

Planificación de 
la gestión de 

residuos solidos 

Cultura ambiental 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Malo 0 0.0% 8 16.0% 0 0.0% 8 16.0% 

Regular 2 4.0% 39 78.0% 0 0.0% 41 82.0% 

Bueno 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 

Total 2 4.0% 47 94.0% 1 2.0% 50 100.0% 

Nota: Datos recogidos a traves de la aplicación de los cuestionarios 

Interpretación. El resultado muestra que 39 padres de familia, lo que 

representa el 78%, tienen un nivel regular de C.A y opinan que la planificación de 

la GRS también es regular. Además, 8 padres de familia, que corresponden al 16%, 

tienen un nivel regular de C.A y consideran que la planificación de la GRS es buena. 

A pesar de que la gran mayoria de los padres presentan un nivel regular de 

C.A, aun existen padres con escasa C.A, ésta situación se puede revertir con una 

adecuada planificación de G.R.S.  
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Tabla 4            

Relación entre la gestión de los residuos sólidos y la cultura ambiental en una 

Institución Educativa primaria de Urubamba. 

Ejecución de la 
gestión de 

residuos solidos 

Cultura ambiental 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Malo 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 1 2.0% 

Regular 1 2.0% 31 62.0% 0 0.0% 32 64.0% 

Bueno 1 2.0% 15 30.0% 1 2.0% 17 34.0% 

Total 2 4.0% 47 94.0% 1 2.0% 50 100.0% 

Nota: Datos recogidos a traves de la aplicación de los cuestionarios 

Interpretación. El resultado muestra que 31 padres de familia, 

representando el 62.0%, un nivel regular de C.A y opinan que la ejecución de la 

GRS es regular. Por otro lado, 15 padres de familia, que corresponden al 30.0%, 

tienen un nivel regular de C.A y consideran que la ejecución de la GRS es buena. 

La gran mayoria de los padres presentan un nivel regular de C.A, pero aun 

existen padres con escasa C.A, la misma que se puede mejorar a traves de una 

adecuada ejecución de G.R.S por parte de las autoridades municipales. 
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Tabla 5            

Relación entre la gestión de los residuos sólidos y la cultura ambiental en una 

Institución Educativa primaria de Urubamba. 

Control de la 
gestión de 

residuos solidos 

Cultura ambiental 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Malo 1 2.0% 1 2.0% 0 0.0% 2 4.0% 

Regular 1 2.0% 42 84.0% 1 2.0% 44 88.0% 

Bueno 0 0.0% 4 8.0% 0 0.0% 4 8.0% 

Total 2 4.0% 47 94.0% 1 2.0% 50 100.0% 

Nota: Datos recogidos a traves de la aplicación de los cuestionarios 

Interpretación. El resultado muestra que 42 padres de familia, que 

representa el 84.0%, tienen un nivel regular de C.A y opinan que el control de la 

GRS es regular. Por otro lado, sólo 4 padres de familia, que corresponden al 8.0%, 

tienen un nivel regular de C.A y consideran que el control de la GRS es bueno. 

En los resultados se aprecia que gran parte de los padres presentan un nivel 

regular de C.A, sin embargo aun hay padres con escasa C.A, cuya mejora se puede 

lograr a traves de un control adecuado por parte de las autoridades del gobierno 

local y demas organizaciones existentes en el lugar. 
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Análisis inferencial 

Hipótesis general 

Tabla 6            

Correlación de Spearman entre GRS y cultura ambiental 

 
Gestión de 
residuos 
sólidos 

Cultura 
ambiental 

Rho de 
Spearman 

Gestión de 
residuos 
sólidos 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,780 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Cultura 
ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

,780 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 
Nota: Reporte de la correlacion en SPSS 

Interpretación. En los resultados, se evidencia la evaluación de Spearman, 

cuyo coeficiente y nivel de significancia (Rho = 0,780 y p = 0,000) son lo 

suficientemente fuerte como para descartar la H0 y, en consecuencia, respaldar la 

H1. Esto nos lleva a precisar que hay una relación directa significativa entre la GRS 

y la CA en los padres de familia que forman parte de la comunidad educativa 

primaria de Urubamba. Este hallazgo subraya la importancia de dicha relación en 

el contexto educativo y sugiere la necesidad de explorar más a fondo las 

implicaciones de esta conexión en futuras investigaciones. 
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Hipótesis específica 01 

Tabla 7            

Correlación de Spearman entre la dimensión planificación de la GRS y cultura 

ambiental 

 Planificación 
Cultura 

ambiental 

Rho de 
Spearman 

Planificación 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,773 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Cultura 
ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

,773 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

Nota: Reporte de la correlacion en SPSS 

Interpretación. En los resultados, se examina la evaluación de Spearman, 

y es importante destacar que el valor y el nivel de significancia obtenidos (Rho = 

0,773 y p = 0,000) son lo suficientemente contundentes como para descartar la H0, 

este rechazo nos conduce a aceptar la H1, llegando a precisar que existe una 

relación directa significativa entre la planificación de la GRS y la CA en los padres 

de familia vinculados a la institución, este hallazgo no solo refuerza la idea de la 

conexión entre la planificación de la GRS y la CA, sino que también resalta la 

importancia de esta relación en el contexto específico de los padres de familia de 

la I.E primaria de Urubamba.  
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Hipótesis específica 02 

Tabla 8            

Correlación de Spearman entre la dimensión ejecución de la GRS y cultura 

ambiental 

 Ejecución Cultura ambiental 

Rho de 
Spearman 

Ejecución 

Coeficiente de correlación 1.000 ,724 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Cultura 
ambiental 

Coeficiente de correlación ,724 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

Nota: Reporte de la correlacion en SPSS 

Interpretación. En los resultados, se analiza la evaluación de Spearman, y 

es relevante resaltar que el valor y el nivel de significancia asociados (Rho = 0,724 

y p = 0,000) son lo suficientemente sólidos para desechar la H0, este rechazo nos 

lleva a respaldar la H1, llegando a precisar que existe una relación directa, marcada 

y estadísticamente significativa entre la ejecución de la GRS y la CA en los padres 

de familia afiliados a la institución, este descubrimiento no solo subraya la conexión 

existente entre la ejecución de la GRS y la CA, sino que también destaca la 

importancia de dicha relación en el contexto específico de los padres de familia 

vinculados a la I.E primaria de Urubamba. 
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Hipótesis específica 03 

Tabla 9            

Correlación de Spearman entre la dimensión control de la GRS y cultura ambiental 

 Control Cultura ambiental 

Rho de 
Spearman 

Control 

Coeficiente de correlación 1.000 ,748 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Cultura 
ambiental 

Coeficiente de correlación ,748 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

Nota: Reporte de la correlacion en SPSS 

Interpretación. En el cuadro que se exhibe a continuación, se examina la 

evaluación de Spearman, siendo crucial destacar que el valor y el nivel de 

significancia correspondientes (Rho = 0,748 y p = 0,000) son lo suficientemente 

sólidos como para descartar la H0, este rechazo nos lleva a aceptar la H1, 

concluyendo que existe una conexión directa, considerable y estadísticamente 

significativa entre el control de la GRS y la CA en los padres de familia 

pertenecientes a la I.E primaria de Urubamba, este descubrimiento no solo pone de 

manifiesto la relación evidente entre el control de la GRS y la CA, sino que también 

subraya la importancia de dicha conexión en el contexto específico de los padres 

de familia asociados a la I.E primaria de Urubamba.  



32 
 

V. DISCUSIÓN 

Una vez finalizada la recopilación de datos, se procedió a la discusión de los 

resultados obtenidos. Durante este proceso, se consultaron diversas fuentes 

bibliográficas, tanto nacionales como internacionales, teniendo en cuenta cada uno 

de los objetivos definidos en el estudio. Al evaluar el valor de significancia en 

relación al objetivo general, se obtuvo un valor inferior a 0.05, lo que permitió 

aceptar la H1 y confirmar la existencia de una relación entre la gestión de residuos 

sólidos y la cultura ambiental. Para determinar el nivel de relación, se consideró el 

coeficiente de correlación, que dio como resultado (0.780), lo que indica que existe 

una relación positiva y alta entre los dos conceptos. 

Para lo cual se tomó en consideración la perspectiva de Galvis (2016), quien 

indica que se refiere a las iniciativas emprendidas por las instituciones con el 

propósito de alcanzar beneficios medioambientales, así como el equilibrio 

económico y social, desde esta perspectiva, la gestión de residuos sólidos (GRS) 

comprende las medidas implementadas por las autoridades gubernamentales para 

salvaguardar el entorno natural, por lo que es escencial que los gobiernos locales 

realicen la GRS considerando tres etapas esenciales que son: planiificación, 

ejecución y control. 

Cabe resaltar respecto a la GRS en la institución es regular por lo que es 

importante que se realice una adecuada planificación tomando en consideración el 

requerimiento, asi como una adecuada programación, consideranco una 

asignación presupuestal disponible y calendarización de las acciones o actividades; 

con el objetivo que se pueda realizar la ejecución adecuada organización, 

coordinación y concertación entre todo el equipo de trabajo para que efectuen 

adecuadamente sus labores frente a la GRS, asi tambien es esencial que se realice 

un control, evaluación y supervisión de cada una de las actividades y acciones 

relacionados con los RS con el objetivo de verificar la eficiencia de la GRS en la 

institución. 

De acuerdo a la perspectiva de Acevedo (2018) se destaca que la C.A es un 

factor clave en el fomento del desarrollo local sostenible, a partir de las 

contribuciones de varios autores, las similitudes identificadas permiten llegar a la 

conclusión de que la educación ambiental desempeña un papel fundamental como 

herramienta para la transformación social, donde su impacto se refleja en la 
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generación de cambios significativos en actitudes, creencias y valores, 

estimulando, de este modo, la conciencia de las personas en relación con la 

conservación y el uso sostenible del medio ambiente, para lo cual es importante la 

educación ambiental y las prácticas ambientales. 

Asi tambien se puede enmarcar que la C.A en la institución es regular por lo 

que es importante que se realicen las prácticas ambientales tomando en 

consideración el reciclaje, la reducción, la reutilización y la recuperación, para ello 

es importante concientizar a todos por medio de la educación ambiental a travez de 

campañas de sensibilización, difusión y concientización por medio de un plan de 

comunicación, asi como charlas y capacitaciones. 

Los resultados obtenidos son corroborados por: Kanhai et al (2021) 

resultados: mediante la prueba de Spearman, se obtuvo un valor de 0.784, 

indicando una relación significativa, este hallazgo resalta la conexión directa entre 

la GRS y sus consecuencias en la calidad del aire, con repercusiones evidentes en 

la salud pública, conclusión: del estudio enfatiza la vital importancia de considerar 

políticas efectivas de GRS que aborden de manera integral su impacto en la salud 

de la población, aporte: los gobiernos locales mantengan una atención constante 

en las distintas etapas de la GRS, este enfoque continuo se presenta como una 

estrategia esencial para garantizar la preservación ambiental, la salvaguardia de la 

CV de la población se convierte así en un resultado directo de una GRS eficiente y 

sostenible, reforzando la necesidad de implementar medidas preventivas y 

correctivas para mitigar los impactos negativos en la salud pública y el entorno 

ambiental. 

Cóndor (2019), resultados: el 22.6% percibe un manejo deficiente de los RS, 

mientras que el 33.8% opina que los servicios proporcionados por la entidad en 

relación al recojo de desechos domiciliarios carecen de eficacia, conclusión: uno de 

los desafíos clave del SGIRS es el crecimiento no regulado de la población y la 

carencia de educación y CA, estos elementos impactan directamente en el aumento 

de toneladas de RS, ya que las personas no utilizan los materiales ni los servicios 

de recolección de manera adecuada, dando lugar a la proliferación de métodos 

inapropiados y contribuyendo a la propagación de enfermedades, aporte: se 

destaca que la acumulación de RS, es decir, la basura, está directamente 

relacionada con las acciones diarias de los ciudadanos, este comportamiento tiene 
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consecuencias negativas en el medio ambiente y facilita la propagación de 

enfermedades que afectan la CA, se evidencia la necesidad de aprender a 

implementar programas educativos y de concientización que aborden las prácticas 

de disposición de RS y fomenten la responsabilidad individual en su manejo 

adecuado, además, se resalta la importancia de diseñar estrategias que no solo se 

centran en la operación del SGIRS, sino que también involucren activamente a la 

comunidad en la adopción de prácticas sostenibles para reducir el impacto negativo 

de la acumulación de RS en el entorno. 

Ojeda (2019) resultados: mediante la prueba de comparación de Spearman, 

obtuvo un coeficiente de 0.806, lo cual indica una relación alta, conclusión: una 

deficiente GRS en la entidad incide directamente en la CA, generando 

consecuencias tangibles en la salud, aporte: al destacar la importancia de evaluar 

la CV teniendo en cuenta la CA, que abarca la conservación de los recursos 

naturales, se subraya la necesidad imperativa de que las entidades lleven a cabo 

un control riguroso de la GRS, esta medida no solo se orienta a reducir la 

contaminación ambiental, sino que también se erige como una salvaguardia crucial 

para la salud y la CV de la población y Sinche (2019) resultados: evaluación del 

valor de significancia con un umbral establecido en (< a 0,05), por lo que se 

respaldó la hipótesis alternativa, conclusión: una GRS eficiente por parte de la 

entidad se traduce directamente en la preservación de la CV de los ciudadanos, 

aporte: se subraya la responsabilidad de los gobiernos locales en la implementación 

de un plan de comunicación integral, este plan debería centrarse en sensibilizar y 

concientizar a la población sobre el impacto de la contaminación en su CV, así 

como en fomentar la participación ciudadana, cuando esta participación está 

respaldada por una profunda comprensión de las repercusiones ambientales, se 

convierte en un elemento clave para lograr cambios significativos y sostenibles en 

la GRS y, por ende, en la CV de la comunidad. 

Con respecto al objetivo específico 01, se evaluó el p-valor que fue inferior  

a 0.05, por lo tanto, se aceptó la H1, lo que indica que si existe una relación entre 

la planificación de la G.R.S y la C.A, asi tambien para determinar el nivel relación, 

como resultado se obtuvo (0.773), lo que señala que la relación es positiva y alta. 

Los resultados obtenidos son corroborados por: Calle y Solís (2021), 

resultados: un 56% de los participantes consideran como "regular" el sistema 
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empleado por las entidades para la GRS, conclusión: los gobiernos no están 

cumpliendo de manera eficiente con las regulaciones asociadas a la GRS, además, 

la falta de información entre la población sobre el manejo adecuado de los RS ha 

llevado a un aumento en su volumen, generando un impacto negativo tanto en los 

ecosistemas como en la diversidad biológica, aporte: se propone que los gobiernos 

locales pongan en práctica estrategias efectivas para disminuir la cantidad de RS, 

estas estrategias tienen como fin conservar y proteger la biodiversidad, 

garantizando que la CV de los ciudadanos no se vea afectada, este enfoque 

completo no solo se centra en mejorar la eficiencia de los sistemas de GRS, sino 

que también destaca la importancia de la educación ambiental y la concienciación 

pública. 

Pérez (2021), resultados: revelaron un coeficiente de proporción de 

Spearman de 0.809, denotando una relación positiva, conclusión: de que una GRS 

efectiva está directamente asociada con una mejor CV, aporte: es importante 

abordar de manera eficiente la GRS, sino también resalta la urgencia de que los 

gobiernos locales implementen diversas estrategias para optimizar este proceso, 

por lo que es esencial reconocer que, los ciudadanos son los principales 

generadores de RS, por lo que la aplicación de acciones específicas por parte de 

las autoridades locales se vuelve crucial, estas acciones deben dirigirse no solo a 

la gestión efectiva de los RS generados, sino también a la adecuada preservación 

del entorno. 

Con respecto al objetivo específico 02, se evaluó el p-valor que fue inferior  

a 0.05, por lo tanto, se aceptó la H1, lo que indica que si existe una relación entre 

la ejecución de la G.R.S y la C.A, asi tambien para determinar el nivel relación, se 

consideró el valor de coeficiente de correlación donde se obtuvo (0.724), lo que 

señala que la relación es positiva y alta. 

Los resultados obtenidos son corroborados por: Oviedo et al (2020) 

resultados el 6.9% de los desechos corresponden a papel, el 4.4% a plástico y el 

3.4% a otros elementos de consumo familiar, la cantidad de RS generados guarda 

una relación directa con el estilo de vida de la población en la comunidad, 

específicamente, se destaca que materiales como el cartón y los desechos 

orgánicos son los más relevantes en términos de volumen, la conclusión el 

crecimiento continuo de la población ha llevado a un aumento proporcional en la 
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producción de desechos, aporte: varias municipalidades en diversas ciudades han 

puesto en marcha planes de GA, dando prioridad a la GRS, el objetivo fundamental 

de esta estrategia es alcanzar una mayor sostenibilidad urbana, al mismo tiempo 

que fomente una CA positiva entre los ciudadanos, este enfoque no solo se centra 

en gestionar de manera eficiente la cantidad y variedad de RS, sino que también 

busca inculcar prácticas responsables en la comunidad, en este sentido, se resalta 

la importancia de impulsar la separación de RS en la fuente, reducir el uso de 

materiales desechables y promover el reciclaje, contribuyendo así a una gestión 

más sostenible de los desechos y la construcción de ciudades más ecológicas y 

conscientes. 

Kujancham (2021), resultados: evidenciaron un coeficiente de calificación de 

Spearman de 0.793, indicando una relación positiva, conclusión: de que realizar 

cambios en la GRSM podría generar un impacto positivo considerable en la CV de 

los ciudadanos, aporte: se resaltó la importancia de que los gobiernos locales 

presten constantes atención a las distintas fases de la GRS, este enfoque continuo 

resulta crucial para preservar de manera efectiva el medio ambiente, garantizando 

la protección de los recursos naturales, la preservación ambiental, a su vez, tiene 

un impacto directo en la mejora global de la CV de la población. 

Con respecto al objetivo específico 03, se evaluó el p-valor que fue inferior  

a 0.05, por lo tanto, se aceptó la H1, lo que indica que si existe una relación entre 

el control de la G.R.S y la C.A, asi tambien para determinar el nivel relación, donde 

se obtuvo como resultado (0.748), lo que señala que la relación es positiva y alta. 

Los resultados obtenidos son corroborados por: Bartra y Delgado (2020) 

resultados: el 65.50% de los residuos están vinculados a desechos domiciliarios, 

conclusión: de que la gestión adecuada de los RS se presenta como un factor 

crítico, es imperativo que las autoridades muestren un compromiso significativo con 

esta problemática, dado que la falta de conocimiento entre la población sobre cómo 

gestionar de manera adecuada los RS conlleva a un aumento de la contaminación 

ambiental, generando así un impacto negativo directo en la salud pública, aporte: 

gran parte de los RS provienen directamente de la población, por lo tanto, es 

fundamental que las municipalidades cuenten con una infraestructura de transporte 

más robusta para la recolección de basura, con el objetivo de evitar la acumulación 

de RS en las calles, este enfoque no solo busca abordar la cantidad de residuos 
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generados, sino que también pretende reducir los impactos negativos que podrían 

surgir debido a la falta de una gestión eficiente de los RS. 

Bautista (2020), resultados: a través de una prueba de Spearman, revelaron 

un coeficiente de 0.897, indicando una relación positiva, conclusión: que realizar 

mejoras en la GRS se correlaciona directamente con un aumento en el nivel de CV 

de los ciudadanos, aporte: se resaltó la importancia de aliviar la significativa 

problemática vinculada a la generación de desechos y la contaminación, factores 

que inciden directamente en la CV de la población y pueden dar lugar a diversas 

enfermedades, este énfasis subraya la urgente necesidad de que las entidades 

responsables implementen estrategias eficaces y eficientes en la GRS. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: En conclusión, se encontró una correlación entre la GRS y la CA, dado 

que el valor de significancia obtenido fue menor a 0.05. Por lo tanto, se 

acepta la H.1. Además, al evaluar la correlación, se obtuvo un valor de 

0.780, indica una relación positiva alta. Esto significa que, a medida que 

se fomenta una C.A adecuada en la institución, la efectividad de la GRS 

tiende a mejorar. 

Segunda: En conclusión, se encontró una relación entre la planificación de la GRS 

y la CA, dado que el valor de significancia fue inferior a 0.05. Como 

resultado, se acepta la H.1. Además, mediante la correlación, se obtuvo 

un valor de 0.773, indicando una relación positiva alta. Esto sugiere que, 

a medida que se fomenta una C.A adecuada en la institución, se reflejará 

en una planificación efectiva de la GRS. 

Tercera: En conclusión, se encontró una correlación entre la ejecución de la GRS 

y la CA, dado que el valor de significancia fue inferior a 0.05. Por lo tanto, 

se acepta la H.1. Además, al evaluar la correlación, se obtuvo un valor de 

0.724, indica una relación positiva alta. Esto sugiere que, en la institución, 

una CA adecuada se traduce en una ejecución más eficiente de la GRS. 

Cuarta: En conclusión, se encontró una correlación entre el control de la GRS y la 

CA, dado que el valor de significancia fue inferior a 0.05. Por lo tanto, se 

acepta la H.1. Además, al evaluar la correlación, se obtuvo un valor de 

0.748, indicando una relación positiva alta. Esto sugiere que, en la 

institución, una CA adecuada y eficaz contribuye a llevar a cabo de manera 

efectiva el control de la GRS. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda a la I.E adopte ciertas estrategias para optimizar la GRS, 

al mismo tiempo que promueva la CA mediante la realización de charlas 

y capacitaciones. 

Segunda: Se recomienda a la I.E que, para llevar a cabo una planificación efectiva 

de la GRS, es fundamental contar con una CA sólida, para lograr esto 

ambientalmente, se recomienda la implementación de prácticas.. 

Tercera: Se recomienda a la I.E brindar capacitación a los responsables de la GRS 

para garantizar una ejecución efectiva de las acciones planificadas, por lo 

que es crucial centrado en mejorar la CA a través de la educación 

ambiental. 

Cuarta: Se recomienda la I.E lleve a cabo una supervisión y control de las 

actividades vinculadas a la GRS, esto debe hacerse teniendo en cuenta 

la CA y promoviendo prácticas ambientales mediante un plan de 

comunicación efectivo. 
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ANEXOS 

Anexo 01: MATRIZ OPERACIONAL 

 Gestión de Residuos Sólidos y Cultura Ambiental en una Institución Educativa Primaria Urubamba el Cusco-2023 

 

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES 
Ítems ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Gestión de 
residuos sólidos 

Galvis (2016) precisa que la GRS es un 
conjunto de acciones que se realiza desde la 
generación de los residuos sólidos hasta su 
disposición final esto con la finalidad de lograr 
beneficios ambientales, así como la 
optimización económica de la gestión y 
aceptación social de acuerdo a las 
necesidades, de acuerdo a la realidad de 
cada ciudad o región. 

Galvis (2016) la gestión de residuos 
son las medidas tomadas por el 
gobierno con la finalidad de proteger 
la naturaleza, que es importante y 
necesaria para la humanidad, y así 
lograr un desarrollo sostenible bajo la 
interacción de los intereses 
económicos, sociales y culturales, 
por ello es necesario considerar tres 
fases que son: planificación, 
ejecución y control. 

1.- Planificación 

Requerimiento 
Programación 
Asignación presupuestal 
Calendarización 

¿Considera usted que es importante el contar con un requerimiento para realizar adecuadamente la 
planificación de la gestión de residuos sólidos? 
¿Cree usted que para la planificación es importante el considerar la programación de las actividades 
previstas para realizar en determinado tiempo? 
¿Es su opinión para que se pueda realizar una adecuada planificación es importante considerar la 
asignación presupuestal para realizar todas las actividades trazadas? 
¿Cree usted que dentro de la planificación es indispensable el contar con una calendarización que 
permita el cumplimiento de las actividades plasmadas? 

 
  4: Alto nivel 
  3: Moderado     
Nivel 
  2: Bajo Nivel 
  1: No cumple con el 
criterio 

2.- Ejecución 
Organización 
Coordinación 
Concertación 

¿En su opinión contar con una buena organización para realizar las actividades de ejecución es 
necesario? 
¿Considera usted que la organización de las actividades realizadas para la gestión de residuos 
sólidos es adecuada? 
¿Considera usted es necesario que se coordine cada una de las actividades realizadas para la 
gestión de residuos sólidos? 
¿Cree usted que para una buena ejecución se debe de efectuar una concertación de las actividades 
realizadas para la gestión de residuos sólidos? 
¿En su opinión las concertaciones realizadas para la gestión de residuos sólidos son eficientes? 

3.- Control 

Evaluación 
Supervisión 
Eficiencia 

 

 
¿Considera usted que es esencial efectuar una evaluación de las actividades realizadas para la 
gestión de residuos sólidos? 
¿Cree usted que el proceso de evaluación realizada a las actividades de gestión de residuos sólidos 
es adecuado? 
¿Cree usted que es necesario el desarrollo de una buena supervisión de las actividades realizadas 
para la gestión de residuos sólidos? 
¿Considera usted que la supervisión de las actividades realizadas para la gestión de residuos 
sólidos es adecuada? 
¿En su opinión el control de las actividades permitirá determinar la eficiencia de las actividades 
realizadas para la gestión de residuos sólidos? 

 

Cultura 
ambiental 

Acevedo señala (Acevedo Carrillo, 
2018)cultura ambiental para el desarrollo 
local sustentable y de acuerdo con el aporte 
de cada uno de los autores, las coincidencias 
permiten concluir que la educación ambiental 
juega un papel importante como instrumento 
de transformación social para la generación 
de cambios de actitud, creencias y valores, 

Acevedo señala (Acevedo Carrillo, 
2018)cultura ambiental para el 
desarrollo local sustentable y de 
acuerdo con el aporte de cada uno 
de los autores, las coincidencias 
permiten concluir que la educación 
ambiental juega un papel importante 
como instrumento de transformación 

   1.- Prácticas 
ambientales 

Reciclar 
 Reducir 
 Reutilizar 
 Recuperar 

¿Cree usted que las acciones realizadas por la institución para dar a conocer a la población acerca 
de lo importante que es reciclar los residuos sólidos son efectivos? 
¿En su opinión las campañas de sensibilización realizadas por la institución para reducir los 
residuos sólidos son realizados adecuadamente? 
¿Cree usted que los procedimientos realizados por la institución para reutilizar los desechos 
generados por la población estudiantil son manejados de forma eficiente? 

¿Cree usted que las acciones realizadas por la institución son adecuadas para recuperar áreas 
verdes que fueron dañados a causa de los residuos sólidos? 

 
  4: Alto nivel 
  3: Moderado  

Nivel 
  2: Bajo Nivel 

1: No cumple con el 
criterio 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estimulando así la conciencia de las 
personas respecto a la conservación y uso 
sustentable del medio ambiente. 

social para la generación de cambios 
de actitud, creencias y valores, 
estimulando así la conciencia de las 
personas respecto a la conservación 
y uso sustentable del medio 
ambiente.       2.- Educación 

      ambiental 
 

Campañas de 
sensibilización 
Campañas de difusión 
Campañas de 
concientización 
Plan de comunicación 
Charlas 
Capacitaciones 

¿Los procedimientos efectuados por la institución para impulsar las campañas de sensibilización 
relacionados con la conservación del medio ambiente son las más adecuadas para impulsar y 
mejorar la educación ambiental? 
¿Los procedimientos efectuados por la institución para impulsar las campañas de difusión ambiental 
son las más adecuadas para impulsar y mejorar la educación ambiental? 
¿Los procedimientos efectuados por la institución para impulsar las campañas de concientización 
del cuidado del medio ambiente son las más adecuadas para impulsar y mejorar la educación 
ambiental? 
¿El plan de comunicación implementado por la institución para impulsar la conservación del medio 
ambiente es efectuado de forma óptima? 
¿Las charlas implementadas por la institución para impulsar la educación ambiental son realizadas 
de forma adecuada? 

¿Las capacitaciones ofrecidas por la institución permite impulsar la educación ambiental? 



 
 

Anexo 02: Matriz de Consistencia 
 

                                                                                                                               MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Gestión de Residuos Sólidos y cultural Ambiental en una Institución Educativa Primaria Urubamba del Cusco - 2023 

Autor: Eutropia De La Cruz Enriquez 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES E INDICADORES   

 Problema principal:  
¿Cuál es la relación entre la 
gestión de residuos sólidos y la 
cultura ambiental en una 
Institución Educativa Primaria 
Urubamba del Cusco – 2023? 
Problemas secundarios:  
1.- ¿Cuál es la relación entre la 
planificación de la gestión de 
residuos sólidos y la cultura 
ambiental en una Institución 
Educativa Primaria Urubamba 
del Cusco – 2023? 
2.- ¿Cuál es la relación entre la 
ejecución de la gestión de 
residuos sólidos y la cultura 
ambiental en una Institución 
Educativa Primaria Urubamba del 
Cusco – 2023? 
3.- ¿Cuál es la relación entre el 
control de la gestión de residuos 
sólidos y la cultura ambiental en 
una Institución Educativa 
Primaria Urubamba del Cusco – 
2023? 

Objetivo general:  
Determinar la relación entre la 
gestión de residuos sólidos y la 
cultura ambiental en una Institución 
Educativa Primaria Urubamba del 
Cusco – 2023. 
 
Objetivos específicos:  
1.- Determinar la relación entre la 
planificación de la gestión de residuos 
sólidos y la cultura ambiental en una 
Institución Educativa Primaria 
Urubamba del Cusco – 2023. 
2.- Determinar la relación entre la 
ejecución de la gestión de residuos 
sólidos y la cultura ambiental en una 
Institución Educativa Primaria 
Urubamba del Cusco – 2023. 
3.- Determinar la relación entre el 
control de la gestión de residuos 
sólidos y la cultura ambiental en una 
Institución Educativa Primaria 
Urubamba del Cusco – 2023. 
 

  

 Hipótesis general:  
Existe relación significativa entre la 
gestión de residuos sólidos y la 
cultura ambiental en una Institución 
Educativa Primaria Urubamba del 
Cusco – 2023. 
 
Hipótesis específicas:  
1.- Existe relación significativa entre 
la planificación de la gestión de 
residuos sólidos y la cultura 
ambiental en una Institución 
Educativa Primaria Urubamba del 
Cusco – 2023. 
2.- Existe relación significativa entre 
la ejecución de la gestión de residuos 
sólidos y la c cultura ambiental en una 
Institución Educativa Primaria 
Urubamba del Cusco – 2023. 
3.- Existe relación significativa entre 
el control de la gestión de residuos 
sólidos y la cultura ambiental en una 
Institución Educativa Primaria 
Urubamba del Cusco – 2023.  

Variable 1: Gestión de residuos sólidos  

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Niveles o rangos  

Planificación 

Requerimiento 
Programación 
Asignación presupuestal 
Calendarización  

¿Considera usted que es importante el contar con un requerimiento para 
realizar adecuadamente la planificación de la gestión de residuos sólidos? 
¿Cree usted que para la planificación es importante el considerar la 
programación de las actividades previstas para realizar en determinado 
tiempo? 
¿Es su opinión para que se pueda realizar una adecuada planificación es 
importante considerar la asignación presupuestal para realizar todas las 
actividades trazadas? 
¿Cree usted que dentro de la planificación es indispensable el contar con 
una calendarización que permita el cumplimiento de las actividades 
plasmadas? 

4: Alto nivel 
 3:Moderado 
Nivel 
 2: Bajo Nivel 
1: No cumple con el 
criterio 

Ejecución 
Organización 
Coordinación 
Concertación 

  ¿En su opinión contar con una buena organización para realizar las 
actividades de ejecución es necesario? 
¿Considera usted que la organización de las actividades realizadas para 
la gestión de residuos sólidos es adecuada? 
¿Considera usted es necesario que se coordine cada una de las 
actividades realizadas para la gestión de residuos sólidos? 
¿Cree usted que para una buena ejecución se debe de efectuar una 
concertación de las actividades realizadas para la gestión de residuos 
sólidos? 
¿En su opinión las concertaciones realizadas para la gestión de residuos 
sólidos son eficientes? 

4: Alto nivel 
 3: Moderado    
Nivel 
 2: Bajo Nivel 
1: No cumple con el 
criterio 

Control 

Evaluación 
Supervisión 
Eficiencia 

 

¿Considera usted que es esencial efectuar una evaluación de las 
actividades realizadas para la gestión de residuos sólidos? 
¿Cree usted que el proceso de evaluación realizada a las actividades de 
gestión de residuos sólidos es adecuado? 
¿Cree usted que es necesario el desarrollo de una buena supervisión de 
las actividades realizadas para la gestión de residuos sólidos? 
¿Considera usted que la supervisión de las actividades realizadas para 
la gestión de residuos sólidos es adecuada? 
¿En su opinión el control de las actividades permitirá determinar la 
eficiencia de las actividades realizadas para la gestión de residuos 
sólidos? 

 4: Alto nivel 
 3:Moderado 
Nivel 
 2: Bajo Nivel 
1: No cumple con el 
criterio 

     Variable 2: Cultura ambiental 
 Indicadores  Ítems  Niveles o rangos  

Prácticas  
ambientales 

Reciclar 
Reducir 
Reutilizar 
Recuperar 

¿Cree usted que las acciones realizadas por la institución para dar a 
conocer a la población acerca de lo importante que es reciclar los residuos 
sólidos son efectivos? 
¿En su opinión las campañas de sensibilización realizadas por la institución 
para reducir los residuos sólidos son realizados adecuadamente? 
¿Cree usted que los procedimientos realizados por la institución para 
reutilizar los desechos generados por la población estudiantil son 
manejados de forma eficiente? 

  4: Alto nivel 
  3: Moderado Nivel 
  2: Bajo Nivel 
1: No cumple con el 
criterio 



 
 

¿Cree usted que las acciones realizadas por la institución son adecuadas 
para recuperar áreas verdes que fueron dañados a causa de los residuos 
sólidos? 

Educación 
 ambiental 

Campañas de sensibilización 
Campañas de difusión 
Campañas de concientización 
Plan de comunicación 
Charlas 
Capacitaciones 

¿Los procedimientos efectuados por la institución para impulsar las 
campañas de sensibilización relacionados con la conservación del medio 
ambiente son las más adecuadas para impulsar y mejorar la educación 
ambiental? 
¿Los procedimientos efectuados por la institución para impulsar las 
campañas de difusión ambiental son las más adecuadas para impulsar y 
mejorar la educación ambiental? 
¿Los procedimientos efectuados por la institución para impulsar las 
campañas de concientización del cuidado del medio ambiente son las más 
adecuadas para impulsar y mejorar la educación ambiental? 
¿El plan de comunicación implementado por la institución para impulsar la 
conservación del medio ambiente es efectuado de forma óptima? 
¿Las charlas implementadas por la institución para impulsar la educación 
ambiental son realizadas de forma adecuada? 
¿Las capacitaciones ofrecidas por la institución permite impulsar la 
educación ambiental? 

  4: Alto nivel 
  3: Moderado   
Nivel 
  2: Bajo Nivel 
1: No cumple con el 
criterio 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

TIPO: Básica  
  
DISEÑO: No experimental –  
Correlacional causal  
  
MÉTODO: Hipotético 
deductivo  

POBLACIÓN:   
Se ha optado por elegir los 31 
estudiantes de cuarto grado 
matriculados en el presente año 
2023, en una Institución Educativa 
Guadalupe de Urubamba, además 
una muestra censal ya que se 
trabajará con todos ellos.  
 
  

Variable 1: Gestión de residuos 
solidos  
  
Técnica:  Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario  
 
Autor:  
Monitoreo:   
En niños de cuarto grado de una 
Institución educativa de Urubamba 
2023 
Forma de Administración: Colectiva  

DESCRIPTIVA:  
 
Tablas de distribución de frecuencias  
Representaciones graficas  
 
INFERENCIAL:  
 
Prueba de Normalidad 
Prueba de Correlación  

Variable 2: Cultura ambiental 
Técnicas: Encuesta 
 Instrumentos: Cuestionario   

   
Comprensión lectora  
 
Autor:  Adaptado por:   
  
Monitoreo:   
Forma de Administración: Colectiva  

 

 
 

 



 
 

ANEXO 03 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA REFERIDO CONTROL DE ALMACENES Y RENTABILIDAD. 

Estimado(a) padre de familia reciba mis saludos cordiales, el presente cuestionario es parte de una investigación que 

tiene por finalidad obtener información para elaborar una tesis acerca del Gestión de residuos sólidos y cultura 

ambiental en estudiantes de cuarto grado en una Institución Educativa Primaria Urubamba Cusco – 2023. Solicito su 

colaboración para que responda con sinceridad el presente instrumento que es confidencial y de carácter anónimo. 

Con las afirmaciones que a continuación se exponen, algunos encuestados estarán de acuerdo y otros en desacuerdo.  

Por favor, exprese con sinceridad marcando con “X” en una sola casilla de las siguientes alternativas:  

1.  Nunca    2. Casi nunca. 3.  A veces 4.  Casi siempre 5.  Siempre  

¡Gracias por su colaboración!

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que es importante el contar con un requerimiento para realizar adecuadamente la 
planificación de la gestión de residuos sólidos? 

     

2 ¿Cree usted que para la planificación es importante el considerar la programación de las actividades previstas 
para realizar en determinado tiempo? 

     

3 ¿Es su opinión para que se pueda realizar una adecuada planificación es importante considerar la asignación 
presupuestal para realizar todas las actividades trazadas? 

     

4 ¿Cree usted que dentro de la planificación es indispensable el contar con una calendarización que permita el 
cumplimiento de las actividades plasmadas? 

     

5 ¿En su opinión contar con una buena organización para realizar las actividades de ejecución es necesario?      

6 ¿Considera usted que la organización de las actividades realizadas para la gestión de residuos sólidos es 
adecuada? 

     

7 ¿Considera usted es necesario que se coordine cada una de las actividades realizadas para la gestión de 
residuos sólidos? 

     

8 ¿Cree usted que para una buena ejecución se debe de efectuar una concertación de las actividades realizadas 
para la gestión de residuos sólidos? 

     

9 ¿En su opinión las concertaciones realizadas para la gestión de residuos sólidos son eficientes?      

10 ¿Considera usted que es esencial efectuar una evaluación de las actividades realizadas para la gestión de 
residuos sólidos? 

     

11 ¿Cree usted que el proceso de evaluación realizada a las actividades de gestión de residuos sólidos es 
adecuado? 

     

12 ¿Cree usted que es necesario el desarrollo de una buena supervisión de las actividades realizadas para la 
gestión de residuos sólidos? 

     

13 ¿Considera usted que la supervisión de las actividades realizadas para la gestión de residuos sólidos es 
adecuada? 

     

14 ¿En su opinión el control de las actividades permitirá determinar la eficiencia de las actividades realizadas 
para la gestión de residuos sólidos? 

     

15 ¿Cree usted que las acciones realizadas por la institución para dar a conocer a la población acerca de lo 
importante que es reciclar los residuos sólidos son efectivos? 

     

16 ¿En su opinión las campañas de sensibilización realizadas por la institución para reducir los residuos sólidos 
son realizados adecuadamente? 

     

17 ¿Cree usted que los procedimientos realizados por la institución para reutilizar los desechos generados por 
la población estudiantil son manejados de forma eficiente? 

     

18 ¿Cree usted que las acciones realizadas por la institución son adecuadas para recuperar áreas verdes que 
fueron dañados a causa de los residuos sólidos? 

     

19 ¿Los procedimientos efectuados por la institución para impulsar las campañas de sensibilización 
relacionados con la conservación del medio ambiente son las más adecuadas para impulsar y mejorar la 
educación ambiental? 

     

20 ¿Los procedimientos efectuados por la institución para impulsar las campañas de difusión ambiental son las 
más adecuadas para impulsar y mejorar la educación ambiental? 

     

21 ¿Los procedimientos efectuados por la institución para impulsar las campañas de concientización del 
cuidado del medio ambiente son las más adecuadas para impulsar y mejorar la educación ambiental? 

     

22 ¿El plan de comunicación implementado por la institución para impulsar la conservación del medio ambiente 
es efectuado de forma óptima? 

     

23 ¿Las charlas implementadas por la institución para impulsar la educación ambiental son realizadas de forma 
adecuada? 

     

24 ¿Las capacitaciones ofrecidas por la institución permite impulsar la educación ambiental?      



 
 

ANEXO 04 

Carta de Autorización para la Validación de Instrumentos 

 

 



 
 

Anexo 05 

Constancia de Aplicación de Instrumentos 

 

 

 



 
 

Anexo 06  

Validación Juicio de Expertos 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 07 : BASE DE DATOS 

Variable Gestión de residuos sólidos Cultura ambiental 

Nº /  
Item 

Planificación Ejecución Control 
Prácticas 

ambientales Educación ambiental 

Numero 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

1 4 3 4 4 4 5 5 4 4 2 4 2 4 1 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 

2 2 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 4 2 

3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 

4 3 5 2 4 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 

5 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 

6 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 2 4 2 3 3 2 

7 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 

8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 2 4 4 2 

9 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 5 1 1 3 1 1 3 3 2 

10 4 4 2 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 

11 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

12 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 3 3 2 

13 4 3 4 2 4 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 

14 2 4 3 4 2 4 4 4 2 2 3 2 3 2 1 1 4 2 1 3 3 2 2 2 

15 2 2 3 2 2 4 4 5 2 3 4 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 4 3 3 

17 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 

18 4 3 4 3 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 

19 2 3 3 4 2 4 4 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 

20 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 

21 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 4 2 1 2 5 2 1 2 3 5 

22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 5 2 1 2 4 3 2 3 2 4 

23 4 3 3 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 4 2 2 2 3 5 3 3 4 2 

24 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 3 2 5 3 5 4 4 

25 4 3 1 3 4 4 4 4 4 1 3 2 4 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 

26 4 4 2 5 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 3 2 4 3 

27 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 2 3 3 4 5 

28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 2 1 4 2 3 2 3 5 3 2 4 3 

29 4 3 4 2 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 

30 2 4 3 4 2 4 4 4 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2 

31 2 2 3 2 2 4 4 5 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 4 2 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 2 4 4 

33 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 1 4 3 4 4 3 4 5 

34 4 3 4 3 4 2 2 3 4 4 3 4 4 2 3 4 1 4 3 3 3 2 4 3 

35 2 3 3 4 2 4 4 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 

36 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 1 2 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 5 

37 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 

38 5 4 3 3 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 

39 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 3 4 2 3 2 4 2 3 3 4 5 

40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 

41 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 2 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 5 

42 2 4 3 3 2 5 5 3 2 4 4 3 2 5 3 4 5 3 3 2 3 3 2 4 

43 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 

44 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 3 2 3 4 4 5 5 4 4 3 2 4 4 2 

45 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 4 

46 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 

47 2 4 3 4 4 4 4 2 2 4 1 2 4 4 3 2 3 1 3 2 3 3 2 4 

48 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 2 3 3 2 4 2 4 3 3 

49 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 2 3 

50 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 

 


