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Resumen 

 

La investigación titulada, “La gestión de residuos sólidos y cultura ambiental según 

percepción del vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL  2019” tuvo como 

objetivo establecer relación entre la gestión de residuos sólidos y la cultura ambiental 

del vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL  2019.  

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño no experimental, 

correlacional de corte transversal, habiéndose utilizado cuestionarios como 

instrumentos de recolección de datos que se aplicó a una muestra de 120 estudiantes. 

Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante la 

correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: Se determinó que la 

variable Gestión de residuos sólidos se correlaciona directamente con la Cultura 

ambiental según el coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,747** lo que 

indica que existe una alta relación entre las variables; con un nivel de significancia p= 

,000< ,01 menor que el nivel de significancia teórico; por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

  

Palabras claves: Medio Ambiente, reciclaje, contaminación, recojo, educación. 
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Abstract 

 

The research entitled, “Solid waste management and environmental culture as 

perceived by the neighborhood of the Mariscal Cáceres Urbanization. SJL 2019” 

aimed to establish a relationship between solid waste management and the 

environmental culture of the Mariscal Cáceres Urbanization neighborhood. SJL 2019. 

The research had a quantitative approach, basic type and non-experimental design, 

correlational cross-sectional design, using questionnaires as data collection 

instruments that were applied to a sample of 120 students. 

After describing and discussing the results, through the Spearman correlation, the 

following conclusion was reached: It was determined that the variable Solid Waste 

Management correlates directly with the Environmental Culture according to the 

Spearman correlation coefficient equal to 0.747 ** indicating that there is a high 

relationship between the variables; with a level of significance p = ,000 < ,01 less than 

the level of theoretical significance; therefore the null hypothesis is rejected, and the 

alternate hypothesis is accepted. 

Keywords: Environment, recycling, pollution, collection, education. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Rueda (2016) señaló que con el pasar del tiempo, la humanidad ha evolucionado 

de forma exponencial. Se generó una gran progresión de los núcleos urbanos 

relacionados a la extracción y transformación de elementos naturales. 

Desarrollándose la alfarería, la metalurgia, y las primeras producciones de 

productos químicos. En consecuencia, las sociedades empezaron a tener 

dificultades para desaparecer los residuos producidos por el ser humano, 

formándose los primeros vertederos. Pasaron los años, llegando a la Edad Media, 

siendo la mayoría de los residuos sólidos depositados en las mismas ciudades, lo 

que originó problemas de plagas de ratones y pulgas, que expandieron la 

transmisión de enfermedades como la peste bubónica. Luego en el siglo XVIII se 

tomaron medidas para controlar el depósito de estos residuos sólidos urbanos, 

siendo una medida significativa como medida importante desde el enfoque 

sanitario. Siendo así que, se implementaron redes de alcantarillado, cementerios 

y centros de salud. Sin embargo, si bien cuidar el medio ambiente estaba centrado 

la visión en la salud de la ciudadanía.  

 

En la segunda parte del siglo veinte se empezaron a sentir los primeros 

problemas medioambientales con la industrialización acelerada, el decaimiento de 

los recursos naturales y los residuos urbanos. En la actualidad, los residuos 

urbanos son completamente distintos a los de siglos anteriores, habiendo 

disminuido los residuos orgánicos de los alimentos y aumentado los productos de 

empaque compuestos por diferentes materiales como vidrio, papel, plástico. A 

mediados del siglo pasado, la forma de procesar los residuos sólidos fue muy 

importante, aprovechando el sector agrícola como fertilizante y el ganadero como 

alimento, considerando que gran parte de los residuos eran orgánicos. En España, 

no hubo un control debido de los quemaderos y vertederos hasta 1945, siendo 

entre los años 60 y 70 el inicio de la instalación de los primeros centros de 

incineración y compostaje, siendo este escenario similar al que se viene viviendo 

en la actualidad. 
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Álvarez (2009) señaló que en la década de los 70, se relacionaba el medio 

ambiente con el entorno natural, por ende, se formaba “para preservar el medio 

natural”. En los años 80, se pasó a educar al hombre sobre la crisis ambiental, 

incorporando el medio social elementos relacionados al entorno del hombre en 

aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. A comienzo de los años 90 

se comenzó a percibir que la raíz del desequilibrio ambiental es el resultado del 

crecimiento económico desmedido; por tanto, aunque en el periodo anterior se 

había relacionado al origen de los problemas sociales y económicos, aún no 

estaba esclarecido la relación entre los problemas sociales, problemas 

económicos y el medio ambiente. Esto comprendía que las probables soluciones 

al desequilibrio ambiental debían ser afrontadas desde la cooperación 

internacional y gestiones a nivel global. La EA se orientaba como una formación 

educativa “a favor del medio" que favorecería el desarrollo sostenible. 

 

Según la OMS (2012) estimó que cada año mueren doce millones 

seiscientas personas por la contaminación del ambiente, como la polución del aire, 

la suciedad del agua, del suelo, la exposición de sustancias química y de rayos 

ultravioletas. Lo que significó que casi una cuarta parte del total mundial de 

muertes se debió al despliegue de dichos factores. 

 

Grau (2015) señaló que, alrededor de 53% por ciento de los habitantes de 

Sudamérica y Centroamérica tienen un sistema para recojo de desechos sólidos 

entre 2 y 5 veces por semana, teniendo el 45,4% una continuidad de recojo diario. 

El 1.8% con frecuencia semanal. Mientras que el 62% de los municipios de Brasil 

ha implementado programas de recojo selectivo de desechos Sólidos. 

 

Avendaño (2012) afirmó que los avances científicos, han provocado la 

modificación considerable de las condiciones que se encontraba acostumbrado el 

ser humano de su entorno urbano y rural. En su evolución el ser humano empezó 

a dominar fenómenos y métodos, llegando a sentir el dominio total sobre la 

naturaleza. Sin embargo, ese sentir ilimitado de poder sobre la naturaleza, ha 
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tenido como consecuencia a la degradación de la tierra por variaciones climática 

y contaminación por productos químicos que dañan la salud de los habitantes del 

ámbito rural. Se puede citar como problema a nivel municipal o local los residuos 

sólidos, el cual viene siendo una preocupación a nivel global. La producción de 

energía por medio de combustibles fósiles, ha causado la escasez de recursos 

naturales y recalentamiento de la atmosfera, así como la escasez de recursos por 

deforestación, uso desmedido del agua, deterioro de paisajes naturales, y otros 

problemas en nuestro ecosistema. 

 

Fermín (2013) indicó que la practica ambiental no solo debe abarcar 

charlas, proyectos, talleres y fechas alusivas. La falta de procedimientos, se 

manifiesta con el daño ambiental y destrucción a nivel global. En América Latina 

no existe forma de garantizar la incorporación de temas ecológicos en la 

educación que se brinda a los jóvenes. Siendo que la teoría de temas relacionados 

a la Cultura Ambiental en la educación, se encuentra lejos de la realidad. Siendo 

importante complementar con textos escolares, salas de lectura y centros 

culturales, con la finalidad que todos participen por el bienestar de participación 

donde todos participen por el bienestar de la localidad. 

 

Picón (2011) señaló que el progreso en la educación orientado al medio 

ambiente, conduce a la creación de un habitante con compromiso ambiental. Es 

así que va formando gradualmente al ciudadano en los diversos aspectos de 

formación de cultura. 

 

El crecimiento de la enseñanza con enfoque ambiental está orientado 

establecer un habitante con conciencia ambiental. El poblador con compromiso en 

el cuidado de su hábitat se va educando progresivamente en los distintos 

ambientes de aprendizaje cultural. El cual inicia en diferentes ámbitos, como la 

casa y la sociedad; avanzando en los centros educativos, de la mano con los 

pobladores; relacionándose en los centros de trabajo u ocupacionales, etc., los 

cuales son practicados en diferentes grados, sus derechos y obligaciones con el 
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medio ambiente. Debiendo tenerse en cuenta que, hay mayor posibilidad de lograr 

un compromiso ambiental en el aprendizaje de un poblador si este se ejecuta en 

las distintas dimensiones de formación cultural, a diferencia si estas son 

efectuadas en la educación formal esencial. Es por ello que surge la necesidad de 

desarrollar y vincular los procedimientos de formación educativa de tipo urbano y 

rural y los medios de comunicación. 

 

Según datos del INEI (2018) menciona que: 

De un total de 43 distritos que forman parte de la Provincia de Lima, 

el más poblado es San Juan de Lurigancho con un millón cientos 

sesenta y dos mil habitantes, siguiendo S. M. P. con setecientos 

cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y un, Ate con seiscientos 

setenta y ocho mil, Comas con quinientos cuarenta y cuatro, Villa el 

Salvador con cuatrocientos noventa y dos mil, Villa María del Triunfo 

con cuatrocientos setenta y cuatro mil, San Juan de Miraflores con 

cuatrocientos veinte y dos mil, Los Olivos trecientos noventa y dos 

mil, Puente Piedra trescientos ochenta y tres mil y Santiago de Surco 

con trescientos sesenta y cuatro mil. Mientras que, los distritos con 

menor población son Santa María del Mar con mil setecientos y 

Punta Hermosa con ocho mil. (párr. 2) 

En la actualidad las principales calles de la Urbanización Mariscal Cáceres, 

SJL, no cuenta con una buena gestión de residuos sólidos estando ésta 

relacionada con la Cultura Ambiental del vecindario, una adecuada gestión de los 

residuos sólidos puede ayudar a disminuir la contaminación de la zona, mejorando 

las actitudes, comportamiento y conocimiento de los vecinos. La investigación 

científica busca obtener el grado de relación de la gestión de residuos sólidos y 

cultura ambiental en la Urb. Mariscal Cáceres.  

Asimismo, se formuló la Hipótesis general HG La Gestión de residuos 

sólidos se relaciona significativamente con la Cultura ambiental según la 

percepción del vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019. Y las 

hipótesis específicas: H.E.1: La Gestión de residuos sólidos se relaciona 
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significativamente con la dimensión Actitudes de la Cultura ambiental según la 

percepción del vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019. H.E.2: 

La Gestión de residuos sólidos se relaciona significativamente con la dimensión 

Comportamiento de la Cultura ambiental según la percepción del vecindario de la 

Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019. H.E.3: La Gestión de residuos sólidos 

se relaciona significativamente con la dimensión Conocimientos de la Cultura 

ambiental según la percepción del vecindario de la Urbanización Mariscal 

Cáceres. SJL 2019.  

En ese sentido se formuló el Objetivo general: OG Determinar si la Gestión 

de residuos sólidos se relaciona con la Cultura ambiental según la percepción del 

vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019. Y los Objetivos 

específicos: O.E.1: Determinar si la Gestión de residuos sólidos se relaciona con 

la dimensión Actitudes de la Cultura ambiental según la percepción del vecindario 

de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019. O.E.2: Determinar si la Gestión 

de residuos sólidos se relaciona con la dimensión Comportamiento de la Cultura 

ambiental según la percepción del vecindario de la Urbanización Mariscal 

Cáceres. SJL 2019. O.E.3: Determinar si la Gestión de residuos sólidos se 

relaciona con la dimensión Conocimientos de la Cultura ambiental según la 

percepción del vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019. 

II. MARCO TEÓRICO 

Pesis (2015), realizó una investigación, siendo un objetivo entender el vínculo 

transdisciplinario que se encuentra entre el ser humano y el medio ambiente y 

entre el ser humano y la sociedad, y de las distintas formas que tienen las 

personas de complacer las diferentes necesidades de la realidad y la cultura con 

pocos recursos escasos y determinados. El otro propósito es lograr forjar 

ciudadanos perspectivos y unidos, con entendimientos concretos, pero 

moralmente meticuloso en su forma de aplicarla. Otro propósito que resulta de los 

anteriores, es el de distinguir que el ser humano al depender de la naturaleza se 

encuentra obligado a salvaguardarla para la siguiente generación próximas 

generaciones y sin que los fines últimos hagan incompatibles los beneficios 

individuales con los beneficios social. Esta investigación se realizó metodología 
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de análisis cualitativo. Se entrevistó a 474 estudiantes entre los 17 y 35 años. 

Comprobándose en la escala de NEP desigualdades relevantes, con una p<0,04: 

la incompatibilidad no es debido a la casualidad, sino que es una diferencia 

producto de la variable. Se concluyó que es viable diagnosticar en qué grado de 

educación e indagación necesario para que una persona no sea considerado 

inculto en temas ambientales en el Tercer Milenio. 

 

Vacio (2017), en la tesis magistral, ha tenido como objeto examinar los 

grados de educación con el medio ambiente con los alumnos. La metodología 

aplicada fue correlacional. La población de 31,174 estudiantes se tomó una 

muestra de 825 estudiantes. Comprobándose en la prueba “t” de Student 

demuestra que no hay diferencia entre la cultura ambiental y la ubicación de la 

vivienda del estudiante, en la prueba Mann-Whitney señaló que no hay diferencias 

relevantes para las variables de actitud, comportamiento y conocimiento respecto 

en donde se encuentra ubicadas el lugar donde vive. Se concluyó que: 1.Los 

alumnos tienen una cultura ambiental defectuoso sin embargo está sobre el nivel 

alcanzado en alumnos de similares investigación en México y otros países; 2. 

Presentan una actitud ambiental que se encuentra en niveles inferiores a los 

deseados; 3. El grado social y económico  de los alumnos repercute en su forma 

de comportarte con el medio ambiente; 4. La conciencia sobre las áreas naturales 

preservadas por el estado que poseen los alumnos de bachillerato es mínimo; 5. 

los proyectos los bachilleratos y materias de cultura ambiental en los bachilleratos, 

solo ofrecen información y son poco educativos; 6. Las contestaciones de los 

alumnos sobre el ejemplo de cultura ambiental adecuada advierten sobre las 

funciones que tienen las instituciones en la obtención de cultura ambiental. 

 

Velásquez (2017), en la tesis magistral, “tuvo como objetivo efectuar una 

exposición ficticia que se tiene sobre la cultura del medio ambiente, y así 

reflexionar en relación a la educación ambiental en dicha institución” (p.23). La 

metodología aplicada fue de tipo cualitativa, cuantitativa, La población cuenta con 

135 estudiantes, seis docentes en sus sedes y ocho docentes en la sede principal. 
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El instrumento empleado fueron las encuestas. Llegando a la conclusión que 

aún hay un déficit de cultura ambiental de parte de los alumnos, así como un 

incentivo para los profesores, por la educación ambiental, así como un plan 

ambiental que obtenga un significado para las personas vinculadas a la institución, 

y transversal en materias enseñadas en la educación común de Colombia. 

 

Asencio (2017), en la tesis doctoral, cuya investigación aplicó un diseño 

cuasiexperimental. Dicha institución contó con una población fue de 738 alumnos 

siendo el muestreo de 52 alumnos. Se concluyó que “El Programa “FOCIAM” tiene 

vínculo con la cultura ambiental, concluyendo en la prueba T- Student 7.020 

discrepancias altamente significativas (p<0.01)” (p.71). La investigación permitió 

conocer de manera esencial como influye la cultura ambiental en el cambio de 

actitudes positivas en el estudiantado. 

 

Cabanillas (2017) en la tesis magistral, cuya investigación fue aplicada 

diseñada de manera no experimental, descriptivo – correlacional – Transversal. 

Para la selección se consideró 120 pobladores de los comités vecinales siendo la 

muestra 92 miembros de los comités vecinales, determinándose una relación 

estadísticamente significativa de 0,588 “correlación positiva media”. El aporte de 

esta investigación permitió conocer de manera esencial la influencia de la cultura 

ambiental en el cambio de actitudes positivas en el estudiantado. “Hay una 

correlación objetiva media con la Gestión administrativa de la localidad, así como 

el planeamiento Administrativo, Organización administrativa, la dirección 

administrativa, control administrativo y la forma de manejar los desechos sólidos” 

(p.10). 

 

Rojas (2017) en la tesis magistral, la investigación fue aplicada de diseño 

cualitativo. La población fue de aproximadamente 537. 000 habitantes siendo la 

muestra 176 familias, diagnosticando “un nivel de correlación Rho Spearman de 

0.384” (p. 84), Dicha investigación ha permitido tener conocimiento que la forma 

de gestionar los residuos sólidos se encuentran vinculadas con la forma de cuidar 
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el medio ambiente, siendo éste último su fin, es por eso que la Municipalidad y 

quienes se encuentran comprometidos son responsables de efectuar propuestas 

y proyectos que ayuden a mejorar el empleo de desperdicios, evitando lo sucedido 

anteriormente, que dejaron de transitar los camiones recolectores de residuos 

sólidos, originando plagas, dando problemas a la salud y la contaminación del 

medio ambiente, siendo intransitable en las zonas urbanas por los olores fétidos, 

encontrándose aún dicha situación pero en menos rango que antes, persistiendo 

dicho problema por la ausencia de acciones que incentiven a los habitantes del 

distrito, en la conservación del medio ambiente por intermedio de la buena praxis 

ambientales tomando de ejemplo recolectar los desechos, separación, etc. 

 

Vidal (2015) señaló que está compuesto por actos encaminados a minimizar 

la generación de residuos, aprovechando su volumen, características y la 

procedencia de dichos residuos, con la finalidad de obtener beneficios, en el 

aspecto energético y comercialización. Asimismo, forma parte el método y 

colocación de los desechos sólidos no reutilizables. 

 

La Ley General de Residuos Sólidos (LGRS) N° 27314 (2000) consideró que 

“estos son productos o subproductos en estado sólido o semisólido, que tienen 

consecuencias negativas a la salubridad y el medio ambiente” (p.7). Asimismo, 

considera que estos residuos, pueden ser tratados a través de un plan que tome 

en cuenta el proceso de barrida, limpieza de áreas urbanas, separación, deposito, 

reciclaje, valorización, traslado, transferencia y disposición final, señalados en el 

Art. 32° del mismo. 

 

• Barrido y limpieza de espacios públicos, comprende el recojo manual de las 

calles avenidas y áreas públicas efectuado por la Municipalidad, con la 

finalidad que estén libres de papeles, hojas, arenilla, acumuladas al borde del 

andén y de cualquier otro material; asimismo, comprende el barrido mecánico, 

con el uso de equipos mecánicos. 
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• Segregación, se refiere al proceso de separación de desechos sólidos a fin de 

reutilizar o reciclar. 

• Valorización, es el procedimiento de aprovechar los residuos sólidos evitando 

arriesgar la salubridad de los seres humanos. 

• Transporte, es el traslado eficiente de los desechos a los centros de acopio, 

siendo los camiones el sistema más utilizado. 

• Transferencia y disposición final, se refiere al tratamiento de los desechos a 

través del reciclaje a los rellenos sanitarios y botaderos (enterramiento). 

 

ADAM (1999) señaló que, se puede definir como una conducta que “está 

vinculada al origen, deposito, recojo, entrega y traslado, procesamiento y 

colocación final de desechos sólidos de una manera que concuerda con los 

buenos principios de la economía” (p.1), tecnología, de la salud, de la ingeniería, 

y de la preservación del medio ambiente, etc., y que van acorde a las expectativas 

públicas. Asimismo, en la gestión de desechos se encuentran integrados todos los 

procesos administrativos, financieros, reglamentarios, de planeamiento y de 

ingeniería se encuentran comprendidas en la solución de los inconvenientes 

relacionados a desechos. La manera de solucionar muchas veces implica la 

relación de diferentes disciplinas tales como la ciencia política, las ciencias 

sociales, la geografía, la salud pública, ingeniería, ciencias de la comunicación y 

la ciencia de materiales. 

 

Las municipalidades son las encargadas de regular ciertos aspectos en 

relación a la forma de administrar los desechos peligrosos que se originan en el 

hogar y por productos comerciales; junto con la responsabilidad de segregar de 

forma adecuada dichos residuos, de conformidad a los lineamientos que establece 

el presente reglamento. Como también, corresponde la implementación de 

campañas de recolección de estos desechos de forma limpia y ambientalmente 

segura. 
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La LGRS, señala que la minimización de residuos sólidos es una actividad 

que permite reducir bajar la emisión de estos a través de estrategias preventivas, 

procedimientos y técnicas efectuadas en la actividad generadora. Asimismo, 

precisa que la segregación consiste en seleccionar ciertos componentes físicos 

de los desechos para ser manipulados de forma particular.  

 

La LGRS, indica que los desechos, tienen que almacenarse conforme a su 

tipo, propiedades físicas y sus componentes químicos y biológicos, debiendo 

considerarse el nivel de peligro, su incompatibilidad con otros desechos, así como 

la reacción que pueda suceder con los elementos del recipiente que lo contiene. 

Asimismo, señala que los envases donde deben serán depositados deben de ser 

idóneos y reunir las condiciones de seguridad y deben ser rotulados de forma 

correcta, siendo visible el contenido. 

 

ADAM (1999), definió que la reutilización de residuos sólidos y es generar 

un distinto uso a la materia prima que va a ser desechada, como donaciones, 

regalos, a fin de no transformarlo en basura, asimismo indicó que el reciclaje es 

el procedimiento que tiene la finalidad de aprovechar y reincorporar como materia 

prima los materiales segregados de los residuos al ciclo de producción. Este 

procedimiento permite el tratamiento de dichos residuos en entornos técnicos, 

salubre y ambientales, permitiendo restablecerlos como materia prima que todavía 

tiene propiedades físicas y químicas útiles, luego de haber servido a su propósito 

original, siendo utilizados nuevamente o refabricados transformándose en 

materiales adicionales o residuales que se recolectan, se recicla y se reutiliza 

como materia prima lo cual va acorde con la Ley General de Residuos Sólidos. 

 

La LGRS, señala que el traslado y disposición final, deben estar acorde a las 

disposiciones que señala la norma respecto al medio ambiente, salud y transporte, 

el cual debe contar con procedimientos y sistemas especiales para su recolección, 

y traslado, cuyo transporte debe de encontrarse acondicionados con el fin de 

trasladar los desechos, de acuerdo a su composición física, química o biológica, 
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teniendo el cuidado constante, el adecuado equipamiento de protección y 

debiendo tener el personal capacitado para dicha labor con lineamientos a seguir 

durante la recolección de desechos. 

 

Hernández (2014) manifestó que las sociedades industriales y urbanas, se 

vienen sumando al rápido aumento de la población, lo cual generó el aumento de 

la contaminación afectando el medio ambiente. Es por eso que en la última década 

el principal problema ambiental del planeta es el cambio climático. Es por ello, 

ante esta crisis ocasionado por el comportamiento negativo del ser humano con 

su habitad, haciendo urgente implementar programas educativos que aporten de 

manera afectiva a la formación de una población consciente que se sienta parte 

del cuidado del entorno tomando en cuenta el corto tiempo que el ser humano 

viene habitando la tierra frente a los 4.600 millones de años que tiene el planeta. 

Asimismo, resulta necesario disminuir la extinción de las especies que habitan el 

planeta. Frente a estos problemas se viene diseñando “utilizar una orientación 

educativa de conciencia y cuidado del medio ambiente, con la colaboración de 

colectiva e individual de la población en cómo dar solución y prevenir 

inconvenientes que puedan perjudicar el ecosistema” (p.12). Así como, el 

conocimiento sobre el medio ambiente basado en metodologías, que conlleven a 

las poblaciones modernas a una conciencia con nuevos proyectos en relación al 

sr humano con la naturaleza. Concluyendo que, los cambios deben llegar a lo más 

profundo del hombre; requiriendo tener valores civilizados, definiendo prioridades, 

para que se desarrolle, en concordia a su entorno natural y la sociedad a la que 

pertenece, a riesgo de su extinción. 

 

Hernández (2014) consideró que la educación sobre el medio ambiente, es 

el resultado clave para entender el vínculo que existe entre los sistemas naturales 

y la sociedad, producir conocimientos, esclarecer conceptos, reconocer 

habilidades, reforzar valores, promoviendo el respeto a proteger y mejorar el 

medio ambiente con la finalidad de impulsar acciones participativas y efectivas de 



 

 

12 

 

 

la población en el proceso de clasificación de los residuos para la consecución de 

la sustentabilidad. 

 

Hernández (2014) indicó que las ciudades pueden consumir toneladas de 

combustibles fósiles cada día; cantidades enormes de desechos, emitiendo gases 

de efecto invernadero, extrayendo de forma continua energía al exterior de forma 

no aprovechable. Los inconvenientes, en las ciudades, del mal uso del suelo, de 

la energía, el tiempo y el incremento del consumo de recursos, expresando de 

esta manera la deficiencia que existe en la organización con el entorno natural. El 

hombre ante la variación constante de la naturaleza debe modificar su 

responsabilidad con el mundo y así asegurar los recursos a las próximas 

generaciones. Debiendo ejercer un control a sus necesidades debiendo tener 

límite en el consumo a fin de garantizar los recursos imprescindibles para la 

supervivencia. 

 

Álvarez (2009) definió que las actitudes influyen bastante sobre la manera 

de comportarse cuando otras circunstancias no dificultan que este se efectúe, más 

aún en lo referente al comportamiento de cada ser humano en el consumo y la 

participación ambiental. En todos ellos se propone una Cultura ambiental: se 

efectuó un estudio de los aspectos de valores, creencia, actitud y comportamiento 

ambiental, teniendo como resultado que los seres humanos solo establecen 

comportamientos proambientales cuando entienden de forma adecuado el 

problema del medio ambiente, estando motivados, se ven en la capacidad de 

originar cambios, teniendo el convencimiento que sus acciones serán efectivas y 

que no producirá dificultades. Sin embargo, se ha tenido como resultado en los 

estudios que la actitud y la cultura proambiental presentan una relación muy baja, 

que ha conllevado a significado proponer que solo la concienciación respecto al 

medio ambiente, no puede dar la seguridad que el ser humano realice practicas 

ecológicas con responsabilidad. “Lo cual refuerza la búsqueda de originar nuevas 

indagaciones para desarrollar y mejorar la forma en que se intenta explicar el 

comportamiento de proteger el medio ambiente” (p.247). 
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Álvarez (2009) señaló que la población necesita, tener de forma urgente una 

cultura (alfabetización científico-ambiental) y una conducta ecológica que logre 

nos desarrollemos sin expandirnos más allá de nuestros límites, desarrollando una 

nueva educación intelectual, de consumo y tecnología. Dentro de ello la cultura, 

comprendida como una “educación cambiada orientándose hacia la 

sostenibilidad, teniendo un rol fundamental. 

3.1.  Tipo y diseño de investigación. 

Tipo 

El diseño de este trabajo de investigación es de tipo básica, no experimental, nivel 

descriptivo, correlacional, de corte transversal; es no experimental toda vez que 

las variables que son el objetivo de estudio no son manipuladas. Arias (2016), 

señaló que la investigación es: Aplicada No experimental, se puede definir como 

la recolección de información de forma directa de la realidad de los sucesos, sin 

haber manipulado o alterado de forma directa las condiciones existentes. Corte 

Transversal, los datos y opiniones recolectadas solo tienen validez para el periodo 

en que fueron recabados, toda vez que estas pueden variar con el tiempo. Es 

Descriptivo: porque se busca establecer la estructura o comportamiento de un 

suceso, fenómenos, personas o grupos con el fin de medir de forma independiente 

cada variable. Es correlacional: porque este modelo de estudios tiene como 

objetivo establecer el grado de relación entre dos variables. 

Diseño de investigación 

Bernal (2010) precisó que un estudio es Descriptivo: tiene el objetivo de 

seleccionar los tipos de procedimientos, características, distinciones y 

particularidades fundamentales del objeto del estudio, tiene como principal 

soporte las encuestas, las entrevistas. Según Vara (2012) señaló que el diseño 

de investigación es el procedimiento creado para obtener respuestas de los 

cuestionamientos que puedan suscitarse, la cual cuenta con una diversidad de 

 

III. METODOLOGÍA 
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diseños y estrategias. Según Sabino (1992) se le denomina a la acción que da 

como resultado conocimientos científicos, que sean ordenados, organizados y 

demostrables. En ese sentido la perspectiva investigativa es cuantitativa cuyo 

diseño es de carácter no experimental. 

    V1  

 

M   r 

M: Muestra 

V1: Gestión de residuos sólidos 

V2: Cultura ambiental 

r: Relación  

 
3.2. Operacionalización de variables 

Definición conceptual 

Variable 1: Gestión de residuos sólidos 

Vidal (2015) señaló que la gestión de residuos sólidos es el grupo de acciones 

conducidas a disminuir la generación de residuos, aprovechando su volumen, 

características y la procedencia de dichos residuos, con la finalidad de obtener 

beneficios, en el aspecto energético y comercialización. Asimismo, forma parte el 

método y distribución final de los desechos no aprovechables. 

Variable 2: Cultura ambiental 

Hernández (2014) manifestó que las sociedades industriales y urbanas, se vienen 

sumando al rápido aumento de la población, lo cual generó el aumento de la 

contaminación afectando el medio ambiente. 

                         
                                                      V2 
 Dónde: 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

La población está compuesta por los pobladores de la Urbanización Mariscal 

Cáceres, del distrito de S.J.L. provincia de Lima; período 2019. El Distrito de San 

Juan de Lurigancho cuenta con un millón treinta y ocho mil cuatrocientos 

noventaicinco habitantes, considerado como el distrito peruano con mayor 

número poblacional, informó el (INEI), siendo una de las urbanizaciones que más 

representan, la Urbanización Mariscal Cáceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

La muestra según Atkin y Colton (1995) viene a ser una parte de la población que 

representa al total y que permite tener unos efectos generales de la investigación. 

Para el estudio se consideró a 120 participantes de la localidad de estudio y por 

tener las características propias que exige la investigación. 

Muestreo 

Fernández (2014), la muestra representativa hace posible la extrapolación y en 

consecuencia la generalización de la observación de los casos y por ende de los 

resultados. La muestra de estudio es loe elementos participantes en la pesquisa 
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que se tuvo a bien la aplicación de métodos probabilísticos y que estos 

representaran a la población investigada en cuanto al proceso de estimación del 

tamaño muestral. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Se utilizó la técnica de cuestionario, que según Ander-Egg (2002), el cual es una 

técnica que proviene de encuestar, teniendo como objetivo recabar información 

sobre características definidas del comportamiento y características de cada una 

de las personas o de manera grupal (coeficiente intelectual, interés, actitud, 

aptitud, etc.). 

 

Instrumento   

Se empleó un examen tipo test, que según Ander-Egg (2002), el cual es la 

agrupación de ítems los cuales presentan estímulos (en distintos grados: textos, 

gráficos, imágenes, etc.) teniendo por objeto recabar información respecto el nivel 

de conocimiento, habilidad, actitud, emoción, compromiso, valor, etc., de un ser 

humano.  

Ficha técnica 1: 

Variable: Gestión de residuos sólidos 

Nombre: Cuestionario sobre Gestión de residuos sólidos 

Autor: Mariano Armando Sebastián Reyes 

Procedencia: Perú 

Administración: Individual y colectiva  

Duración: 20 minutos  

Aplicación: Pobladores hombres y mujeres  

Significación: Gestión de residuos sólidos 

Donde se define operacionalmente la Gestión de residuos sólidos desde 

dimensiones que favorecen las componentes: Generación y recojo, clasificación, 

almacenamiento, reutilización y reciclaje, transporte y disposición final. 
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Tabla 3. 
Baremo de la escala Gestión de Residuos Sólidos 
Niveles  Generación 

y recojo 
Clasificación Almacenamiento Reutilización 

y reciclaje 
Transporte y 
disposición 

final 

Bajo [7-16] [5-11] [5-11] [4-9] [5-11] 

Medio [17-26] [12-18] [12-18] [10-15] [12-18] 

Alto [27-35] [19-25] [19-25] [16-20] [19-25] 

Nota: Elaboración propia 
 

Ficha técnica 2: 

Variable: Cultura ambiental 

Nombre: Cuestionario sobre Cultura ambiental  

Autor: Mariano Armando Sebastián Reyes 

Procedencia: Perú 

Administración: Individual y colectiva  

Duración: 20 minutos 

Aplicación: Pobladores hombres y mujeres  

Significación: Cultura ambiental  

Donde se define operacionalmente la cultura ambiental desde dimensiones que 

favorecen la cultura ambiental en las dimensiones de actitud, comportamientos y 

conocimientos ambientales. 

 
Tabla 4. 
Baremo de la escala de Cultura ambiental 

Niveles  Actitud Comportamientos Conocimientos 
ambientales 

Malo [9-21] [7-16] [5-11] 

Regular [22-34] [17-26] [12-18] 

Bueno [35-45] [27-35] [19-25] 

Nota: Elaboración propia 
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Validez 

La validez está referida a un aspecto de grado de eficacia con la cual un 

determinado instrumento de recojo de datos mide lo que se pretende medir, 

teniendo en consideración el nivel de congruencia dada entre el instrumento y la 

propiedad intrínseca susceptible a ser medida. En ese sentido un instrumento 

posee validez en la medida que mide coherentemente el indicador, el atributo o la 

propiedad que se desea medir. Es por ello que en la metodología de la 

investigación se ocupa de los métodos y principios utilizados en la dinámica 

investigativa. La metodología de investigación explicada sobre cómo se realiza la 

investigación, los métodos de recopilación de datos, los materiales utilizados, los 

sujetos entrevistados o los lugares visitados. Detalla el relato de cómo y cuándo 

se realiza la investigación. También da razones de por qué se utiliza un método 

en particular, en lugar de otros métodos. 

 

Tabla 5. 

Validación de instrumento para la variable Gestión de residuos sólidos 

Experto Suficiencia Aplicabilidad 

Dra. Yolanda Huayta Franco 

Dr. Rommel Lizandro Crispín 

Dr. Johnny Farfán Pimentel 

Mgtr. Daniel Cárdenas Canales 

Suficiente 

Suficiente 

Suficiente 

Suficiente  

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

Nota: Certificado de validación de instrumento 

 

Tabla 6. 

Validación de instrumento para la variable Cultura ambiental 

Experto Suficiencia Aplicabilidad 

Dra. Yolanda Huayta Franco 

Dr. Rommel Lizandro Crispín 

Dr. Johnny Farfán Pimentel 

Mgtr. Daniel Cárdenas Canales 

Suficiente 

Suficiente 

Suficiente 

Suficiente  

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

Nota: Certificado de validación de instrumento 
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Confiabilidad 

La confiabilidad es un procedimiento que pretende la determinación hasta qué 

punto la emisión de respuesta en un instrumento de recojo de datos aplicada a un 

grupo de sujetos manifiestan ser estables de manera independiente del sujeto al 

que sea aplicada y el momento de la aplicación. La confiabilidad es un 

procedimiento que pretende la determinación hasta qué punto la emisión de 

respuesta en un instrumento de recojo de datos aplicada a un grupo de sujetos 

manifiestan ser estables de manera independiente del sujeto al que sea aplicada 

y el momento de la aplicación. En ese sentido la confiabilidad de un instrumento 

está referida al nivel de consistencia de las puntuaciones logradas por los mismos 

sujetos en momentos distintos o mediante reactivos equivalentes. Asimismo, en 

la confiabilidad de modo intrínseco se encuentra el nivel de error en una 

puntuación y de la variabilidad de factores que generarían fluctuaciones en la 

medición. 

 

Tabla 7. 

Fiabilidad para la variable Gestión de residuos sólidos 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,957 26 

 

Tabla 8. 

Fiabilidad para la variable Cultura ambiental 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,954 21 

 

3.5. Procedimientos 

Se aplicaron cuestionarios validados por expertos y se procesaron a través de 

técnicas de la ciencia de fatos. En el campo de la investigación científica 

generadora de conocimientos es una vía para el logro de la ciencia siendo de vital 

necesidad para el ser humano. En ese sentido los procedimientos que se siguen 
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en la construcción de conocimientos se estructuran sobre la base de los 

fundamentos teóricos que van a permitir llevar a cabo la contratación a través de 

la observación de hechos o fenómenos naturales o sociales.  

3.6. Métodos de análisis de datos 

En este estudio, se ha intentado proporcionar una metódica que posibilita la 

gestión de la información recolectada para ser procesada y para resolver un 

problema de investigación esto ha sido pensado por medio de los métodos 

descritos en la literatura, sino también de los procesos de investigación 

institucionalizados. De este modo la estrategia metodológica viabiliza la dinámica 

de la investigación de manera lógica, ordenada y sistematizada. Con este estudio 

se puede decir que es importante considerando la posibilidad de problemas en la 

ciencia y de estudios realizados con enfoque metodológico, métodos y técnicas 

revelados como resultado de la literatura existente y la búsqueda sistemática.  

3.7. Consideraciones éticas 
 
En relación a los aspectos que guían la investigación científica se sujetará a los 

lineamientos básicos establecidos por la institución en rigor y cumpliendo 

asimismo los protocolos que se manejan en el proceso de construcción del 

conocimiento. Además, se tendrá en consideración las pautas metodológicas 

establecidas. En el trabajo científico se hará sobre la base a principios que se 

expresan como: Principio de honestidad: los datos, métodos y procedimientos 

informados, los resultados y el estado de la publicación deben ser veraces y 

precisos. Principio de objetividad: los investigadores están obligados a evitar o 

minimizar los errores en todas las acciones científicas: diseño experimental, 

interpretación de resultados, redacción de informes, actuación como experto o 

árbitro. Principio de integridad: cumple tus promesas y acuerdos; actuar con 

sinceridad; luchar por la coherencia de pensamiento y acción (Resnick 2011). 

Principio de cautela: las decisiones relacionadas con el trabajo del investigador y 

el de los demás deben ser evaluado de manera completa, cuidadosa y justa; los 

resultados deben validarse mediante replicación. Principio de apertura: los 
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métodos, los datos, los resultados y sus interpretaciones deben presentarse y 

publicarse así sometido a la crítica. Desde esta perspectiva se mantuvo la reserva 

los datos personales de los involucrados; el respeto por los involucrados antes, 

durante y después de las entrevistas; se realizó las referencias. 

 

IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo para la variable Gestión de residuos sólidos 

Tabla 9. 
 

Evaluación de la variable Gestión de residuos sólidos   

   Porcentaje Porcentaje 

 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido   Bajo 18 15,00 15,00 15,00 

Medio 78 65,00 65,00 80,00 

Alto 24 20,00 20,00 100,00 

Total 120 100,00 100,00  
    Nota: Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Distribución porcentual de la variable Gestión de residuos sólidos 
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Interpretación: 

De la tabla 9 y figura 1, se evidencian las conclusiones de las encuestas en ese 

sentido un 15,00% se sitúa en un nivel bajo, un 65,00% expresaron un nivel 

medio y el 20,00% de encuestados del muestreo, expresaron un nivel alto. 

Logrando percibir una tendencia en el nivel medio, respecto de la variable 

Gestión de residuos sólidos entre los involucrados en la investigación. 

Tabla 10. 
 

Evaluación de la dimensión Generación y recojo 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 
Medio 
Alto 
Total 

21 
73 
26 

120 

17,50 
60,83 
21,67 

100,00 

17,50 
60,83 
21,67 

100,00 

17,50 
78,33 

100,00 

     Nota: Base de datos 

    

 

Fig. 2. Distribución porcentual de la dimensión Generación y recojo 
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Interpretación: 

De la tabla 10 y figura 2, se evidencian las conclusiones de las encuestas en 

ese sentido un 17,50% se sitúa en un nivel bajo, un 60,83% expresaron un nivel 

medio y el 21,67% un nivel alto.  

Tabla 11. 
 

Evaluación de la dimensión Clasificación   
   Porcentaje Porcentaje 

 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido   Bajo 19 15,83 15,83 15,83 

Medio 75 62,50 62,50 78,33 

Alto 26 21,67 21,67 100,00 

Total 120 100,00 100,00  
    Nota: Base de datos 

 

Fig. 3. Distribución porcentual de la dimensión Clasificación. 

Interpretación: 

De la tabla 11 y figura 3, se evidencia que el 15,83% se sitúa en un nivel bajo, 

un 62,50% nivel medio y el 21,67% en un nivel alto. Es por ello que deben 

optimizarse los procedimientos de clasificación de residuos sólidos. 
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Tabla 12. 
 

Evaluación de la dimensión Almacenamiento   

   Porcentaje Porcentaje 

 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido  Bajo 19 15,83 15,83 15,83 

Medio 73 60,83 60,83 75,66 

Alto 28 23,33 23,33 100,00 

Total 120 100,00 100,00  
    Nota: Base de datos 

 

 

Fig. 4. Distribución porcentual de la dimensión Almacenamiento 

Interpretación: 

De la tabla 12 y figura 4, se evidencian que el 15,83% se sitúa en un nivel bajo, 

un 62,50% en un nivel medio y el 23,33% en un nivel alto. Esto permite 

comprender que se tiene que realizar una adecuada gestión en los procesos 

de almacenamiento de los residuos sólidos. 
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Tabla 13. 
 

Evaluación de la dimensión Reutilización y reciclaje   

   Porcentaje Porcentaje 

 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido  Bajo 17 14,17 14,17 14,17 

Medio 78 65,00 65,00 79,17 

Alto 25 20,83 20,83 100,00 

Total 120 100,00 100,00  
    Nota: Base de datos 

 

 

Fig. 5. Distribución porcentual de la dimensión Reutilización y reciclaje 

Interpretación: 

De la tabla 13 y figura 5, se evidencian que el 14,17% se sitúa en un nivel bajo, 

un 65,00% en un nivel medio y el 20,83% en un nivel alto. Si bien es cierto con 

los datos obtenidos permite reflexionar y tomar acciones efectivas en cuanto a 

la reutilización y reciclaje como parte de un diseño integral de la gestión de 

residuos sólidos en el sector de estudio. 

 



 

 

26 

 

 

Tabla 14. 
 

Evaluación de la dimensión Transporte y disposición final   

   Porcentaje Porcentaje 

 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido  Bajo 13 10,83 10,83 10,83 

Medio 80 66,67 66,67 77,50 

Alto 27 22,50 22,50 100,00 

Total 120 100,00 100,00  
    Nota: Base de datos 

 

 

Fig. 6. Distribución porcentual de la dimensión Transporte y disposición final 

Interpretación: 

De la tabla 14 y figura 6, se evidencian que un 10,83% se sitúa en un nivel bajo, 

un 66,67% en un nivel medio y el 22,50% en un nivel alto. En cuanto a los datos 

obtenidos permite conocer la situación en que se encuentra en relación a los 

rubros de transporte y disposición de los residuos sólidos en la estación de 

trabajo. 

 



 

 

27 

 

 

Análisis descriptivo para la variable Cultura ambiental 
 
Tabla 15. 

 

Evaluación de la variable Cultura ambiental   

   Porcentaje Porcentaje 

 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido  Malo 9 7,50 7,50 7,50 

Regular 72 60,00 60,00 67,50 

Bueno 39 32,50 32,50 100,00 

Total 120 100,00 100,00  
    Nota: Base de datos 

 
 

Fig. 7. Distribución porcentual de la variable Cultura ambiental 

Interpretación: 

De la tabla 15 y figura 7, se evidencian que un 7,50% se sitúa en un nivel malo, 

un 60,00% en un nivel regular y el 32,50% en un nivel bueno.  
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Tabla 16. 
 

Evaluación de la dimensión Actitudes   

   Porcentaje Porcentaje 

 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido  Malo 11 9,17 9,17 9,17 

Regular 73 60,83 60,83 70,00 

Bueno 36 30,00 30,00 100,00 

Total 120 100,00 100,00  
    Nota: Base de datos 

 

 
 

Fig. 8. Distribución porcentual de la dimensión Actitudes 

Interpretación: 

De la tabla 16 y figura 8, se observó que los resultados de las encuestas en ese 

sentido el 9,17% se sitúa en un nivel malo, un 60,83% en un nivel regular y el 

30,00% en un nivel bueno. Logrando percibir una tendencia en el punto regular, 

en relación a la dimensión Actitudes de la variable Cultura ambiental. 
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Tabla 17. 
 

Evaluación de la dimensión Comportamiento   

   Porcentaje Porcentaje 

 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido  Malo 12 10,00 10,00 10,00 

Regular 75 62,50 62,50 72,50 

Bueno 33 27,50 27,50 100,00 

Total 120 100,00 100,00  
    Nota: Base de datos 

 

 
Fig. 9. Distribución porcentual de la dimensión Comportamiento 

Interpretación: 

De la tabla 17 y figura 9, se evidencian los resultados de las encuestas en ese 

sentido el 10,00% se sitúa en un nivel malo, un 62,50% en un nivel regular y el 

27,50% en un nivel bueno. Logrando observar una tendencia en el nivel regular, 

respecto a la dimensión Comportamiento de la variable Cultura ambiental. 
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Tabla 18. 
 

Evaluación de la dimensión Conocimientos ambientales   

   Porcentaje Porcentaje 

 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

             Malo 11 9,17 9,17 9,17 

Válido  Medio 69 57,50 57,50 66,67 

Alto 40 33,33 33,33 100,00 

Total 120 100,00 100,00  
    Nota: Base de datos 

 

 
Fig. 10. Distribución porcentual de la dimensión Conocimientos ambientales 

Interpretación: 

De la tabla 18 y figura 10, se evidencian los resultados de las encuestas en ese 

sentido el 9,17% se sitúa en un nivel malo, un 57,50% en un nivel regular y el 

33,33% en un nivel bueno.  
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Tablas cruzadas 

 

Tabla 19. 

Relación entre la Gestión de residuos sólidos y Cultura ambiental 

 

 

  Cultura ambiental 

Total Malo Regular Bueno 

 
 
 

Gestión de residuos 
sólidos 

 
Bajo 

Recuento 6 11 1 18 

% del total 5,0% 9,2% 0,8% 15,0% 

 
Medio 

Recuento 3 60 15 78 

% del total 2,5% 50,0% 12,5% 65,0% 

 
Alto 

Recuento 0 1 23 24 

% del total 0,0% 0,8% 19,2% 20,0% 
Total Recuento 9 72 39 120 

% del total 7,5% 60,0% 32,5% 100,0% 

 Nota: Base de datos 

 

 
Fig. 11. Distribución porcentual de relación entre la Gestión de residuos sólidos 

y Cultura ambiental 

Interpretación: 

De la tabla 19 y figura 11, se obtuvieron los siguientes resultados: Primero se 

observó para un nivel de tendencia medio en la variable Gestión de residuos 

sólidos en 2,50% con nivel malo, 50,00% regular y 12,50% bueno respecto de 

la variable Cultura ambiental. Segundo se observó para un nivel de tendencia 

alta en la variable Gestión de residuos sólidos un 0,83% con nivel malo y un 

19,17% con nivel de tendencia bueno respecto de la variable Cultura ambiental. 
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Tabla 20. 

Relación entre la Gestión de residuos sólidos y la dimensión Actitudes 

 

 

  Actitudes 

Total Malo Regular Bueno 

 
 
 

Gestión de residuos 
sólidos 

 
Bajo 

Recuento 6 11 1 18 

% del total 5,0% 9,2% 0,8% 15,0% 

 
Medio 

Recuento 5 61 12 78 

% del total 4,2% 50,8% 10,0% 65,0% 

 
Alto 

Recuento 0 1 23 24 

% del total 0,0% 0,8% 19,2% 20,0% 
Total Recuento 11 73 36 120 

% del total 9,2% 60,8% 30,0% 100,0% 

    Nota: Base de datos 

 

 

 
Fig. 12. Distribución porcentual de relación entre Gestión de residuos sólidos y 

la dimensión Actitudes  

Interpretación:  

De la tabla 20 y figura 12, se obtuvieron los siguientes resultados: Primero se 

observó para un nivel de tendencia medio en la variable Gestión de residuos 

sólidos un 4,17% con nivel malo, 50,83% regular y 10,00% bueno respecto de 

la variable Cultura ambiental. Segundo se observó para un nivel de tendencia 

alta en la variable Gestión de residuos sólidos un 0,83% en nivel malo y un 

19,17% con nivel de tendencia bueno respecto de la variable Cultura ambiental. 
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Tabla 21. 

Relación entre la Gestión de residuos sólidos y la dimensión Comportamiento 
 

 

  Comportamiento 

Total Malo Regular Bueno 

 
 
 

Gestión de residuos 
sólidos 

 
Bajo 

Recuento 6 11 1 18 

% del total 5,0% 9,2% 0,8% 15,0% 

 
Medio 

Recuento 5 63 10 78 

% del total 4,2% 52,5% 8,3% 65,0% 

 
Alto 

Recuento 1 1 22 24 

% del total 0,8% 0,8% 18,3% 20,0% 
Total Recuento 12 75 33 120 

% del total 0,0% 7,0% 93,0% 100,0% 

 Nota: Base de datos 

 

 
Fig. 13. Distribución porcentual de relación entre Gestión de residuos sólidos y 

la dimensión Comportamiento  

Interpretación: 

De la tabla 21 y figura 13, se obtuvieron los siguientes resultados: Primero se 

observó para un nivel de tendencia medio en la variable Gestión de residuos 

sólidos un 4,17% con nivel malo, 52,50% regular y 8,33% bueno respecto de la 

variable Cultura ambiental. Segundo se observó para un nivel de tendencia alta 

en la variable Gestión de residuos sólidos un 0,83% con nivel malo, un 0,83% 

con nivel de tendencia regular y un 18,33 en un nivel bueno respecto de la 

variable Cultura ambiental. 
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Tabla 22. 

Relación entre la Gestión de residuos sólidos y la dimensión Conocimientos 
ambientales 

 

  Conocimientos ambientales 

Total Malo Regular Bueno 

 
 
 

Gestión de residuos 
sólidos 

 
Bajo 

Recuento 6 11 1 18 

% del total 5,0% 9,2% 0,8% 15,0% 

 
Medio 

Recuento 5 57 16 78 

% del total 4,2% 47,5% 13,3% 65,0% 

 
Alto 

Recuento 0 1 23 24 

% del total 0,0% 0,8% 19,2% 20,0% 
Total Recuento 11 69 40 120 

% del total 
9,2% 57,5% 

33,03
% 

100,0% 

 Nota: Base de datos 

 

Fig. 14. Distribución porcentual de relación entre Gestión de residuos sólidos y 

la dimensión Conocimientos ambientales 

Interpretación: 

De la tabla 22 y figura 14, se obtuvieron los siguientes resultados: Primero se 

observó para un nivel de tendencia medio en la variable Gestión de residuos 

sólidos un 4,17% con nivel malo, 47,50% regular y 13,33% bueno respecto de 

la variable Cultura ambiental. Segundo se observó para un nivel de tendencia 

alta en la variable Gestión de residuos sólidos un 0,83% en nivel de tendencia 

regular y un 19,17 en un nivel bueno respecto de la variable Cultura ambiental. 
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Análisis inferencial 

Normalidad 

Díaz (2009) Si la variable se distribuye normalmente, puede utilizar estadísticas 

paramétricas que se basan en esta suposición. Si una variable no pasa una 

prueba de normalidad, es fundamental observar el histograma y la gráfica de 

probabilidad normal para ver si un valor atípico o un pequeño subconjunto de 

valores atípicos que ha causado la no normalidad. Si no hay valores atípicos, 

puede intentar una transformación (como el logaritmo o la raíz cuadrada) para que 

los datos sean normales. Si una transformación no es viable Se pueden utilizar 

métodos alternativos no paramétricos que no requieran normalidad. Las pruebas 

de normalidad generalmente tienen un poder estadístico pequeño (probabilidad 

de detectar datos no normales) a menos que en los tamaños de muestra son al 

menos superiores a 100. 

Prueba de normalidad 

Ho: La distribución de los datos sigue una distribución normal en la variable 

Gestión de residuos sólidos. 

Ha: La distribución de los datos no sigue una distribución normal en la variable 

Gestión de residuos sólidos. 

 

Regla de contraste:  

Si el Valor p > 0.05, se acepta la H0.  

Si Valor p < 0.05, se rechaza H0. 

 
Tabla 23. 
Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístic

o 

gl Sig. 

Gestión de residuos sólidos ,125 120 ,000 

Cultura ambiental ,134 120 ,000 
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Conforme se visualiza en la tabla 23, el valor obtenido de p= ,000 en la totalidad 

de variables y con un grado de significancia menores que ,05; por lo tanto, se 

rechaza la Hipótesis Nula, pudiendo afirmar con un 95% de probabilidad que: El 

total de datos de la presente investigación no siguen una distribución normal, en 

ese extremo, se usará el estadígrafo no paramétrico coeficiente de correlación de 

Spearman. 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general: 

H0 La Gestión de residuos sólidos no se relaciona significativamente con la 

dimensión Actitud de la Cultura ambiental según la percepción del vecindario 

de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019. 

H1 La Gestión de residuos sólidos se relaciona significativamente con la 

dimensión Actitud de la Cultura ambiental según la percepción del vecindario 

de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019. 

 

Tabla 24. 

Correlación entre la Gestión de residuos sólidos y Cultura ambiental 

 Gestión de 

residuos sólidos 

Cultura 

ambiental 

Rho de 

Spearman 

Gestión de 

residuos sólidos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,747** 

Sig. (bilateral) - ,000 

N 120 120 

Cultura 

ambiental 

Coeficiente de correlación ,747** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 - 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Las conclusiones obtenidas en la tabla 24, la variable Gestión de residuos sólidos 

se correlaciona de manera directa con la Cultura ambiental según una rho= 

0,747** lo que señala que hay una elevada relación entre las variables; teniendo 

un grado de significancia p= 0,000 < 0,01 menor que el grado de significancia 

teórico; en ese extremo, se rechaza la hipótesis nula, y se admite la hipótesis 
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alterna. En consecuencia, la Gestión de residuos sólidos se correlaciona con la 

Cultura Ambiental en los pobladores de la urbanización Mariscal Cáceres SJL 

2019. 

 

 Hipótesis específica 1: 

H0 La Gestión de residuos sólidos no se relaciona significativamente con la 

dimensión Actitudes de la Cultura ambiental según la percepción del 

vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019.  

H1 La Gestión de residuos sólidos se relaciona significativamente con la 

dimensión Actitudes de la Cultura ambiental según la percepción del 

vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019.  

 

Tabla 25. 

Correlación entre la Gestión de residuos sólidos y la dimensión Actitudes 

 Gestión de 

residuos sólidos 

Actitudes 

Rho de 

Spearman 

Component

e 

Pedagógica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,696** 

Sig. (bilateral) - ,000 

N 120 120 

Convivenci

a Escolar 

Coeficiente de correlación ,696** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 - 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
El resultado obtenido en la tabla 25, la variable Gestión de residuos sólidos se 

correlaciona directamente con la dimensión Actitudes de la Cultura ambiental con 

rho=0,696** y p= 0,000 < 0,01 menor que el nivel de significancia teórico; en ese 

extremo, se rechaza la hipótesis nula, y se admite la hipótesis alterna. En 

consecuencia, la Gestión de residuos sólidos se correlaciona con la dimensión 

Actitudes de la Cultura Ambiental en los pobladores de la urbanización Mariscal 

Cáceres SJL 2019. 
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Hipótesis específica 2: 

H0 La Gestión de residuos sólidos no se relaciona significativamente con la 

dimensión Comportamiento de la Cultura ambiental según la percepción del 

vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019.  

H1 La Gestión de residuos sólidos se relaciona significativamente con la 

dimensión Comportamiento de la Cultura ambiental según la percepción del 

vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019. 

 

Tabla 26. 

Correlación entre la Gestión de residuos sólidos y la dimensión Comportamiento 

 Gestión de 

residuos sólidos 

Comportamien

to 

Rho de 

Spearman 

Autorrealización Coeficiente de correlación 1,000 ,748** 

Sig. (bilateral) - ,000 

N 120 120 

Autoestima Coeficiente de correlación ,748** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 - 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En resultado obtenido en la tabla 26, la variable Gestión de residuos sólidos se 

correlaciona de manera directa con la dimensión Comportamiento de la Cultura 

ambiental según el coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,748** lo cual 

demuestra que existe una alta relación entre las variables; en un grado de 

significancia p= 0,000 < 0,01 menor que el nivel de significancia teórico; en ese 

extremo, se rechaza la hipótesis nula, y se admite la hipótesis alterna. En 

consecuencia, la Gestión de residuos sólidos se correlaciona con la dimensión 

Comportamiento de la Cultura Ambiental en los pobladores de la urbanización 

Mariscal Cáceres SJL 2019. 
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Hipótesis específica 3: 

H0 La Gestión de residuos sólidos no se relaciona significativamente con la 

dimensión Conocimientos de la Cultura ambiental según la percepción del 

vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019.  

H1 La Gestión de residuos sólidos se relaciona significativamente con la 

dimensión Conocimientos de la Cultura ambiental según la percepción del 

vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 2019. 

 

Tabla 27. 

Correlación entre la Gestión de residuos sólidos y la dimensión Conocimientos 

ambientales 

 Gestión de 

residuos sólidos 

Conocimientos 

ambientales 

Rho de 

Spearman 

Estabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,665** 

Sig. (bilateral) - ,000 

N 120 120 

Autoestima Coeficiente de correlación ,665** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 - 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según tabla 27, la variable Gestión de residuos sólidos se correlaciona 

directamente con la dimensión Conocimientos ambientales de la Cultura 

ambiental según rho=0,665** lo que indica que existe una alta relación entre las 

variables; con un nivel de significancia p= 0,000 < 0,01 menor que el nivel de 

significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis alterna. En consecuencia, la Gestión de residuos sólidos se correlaciona 

con la dimensión Conocimientos ambientales de la Cultura Ambiental en los 

pobladores de la urbanización Mariscal Cáceres SJL 2019. 
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V. DISCUSIÓN 

Gestión de residuos sólidos se correlaciona de manera con la Cultura ambiental 

de acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,747** y  p= ,000< 

,01.  En ese sentido Pesis (2015) realizó una investigación, siendo un objetivo 

entender el vínculo transdisciplinario que se encuentra entre el ser humano y el 

medio ambiente y entre el ser humano y la sociedad, y de las distintas formas que 

tienen las personas de complacer las diferentes necesidades de la realidad y la 

cultura con pocos recursos escasos y determinados. El otro propósito es lograr 

forjar ciudadanos perspectivos y unidos, con entendimientos concretos, pero 

moralmente meticuloso en su forma de aplicarla. Otro propósito que resulta de los 

anteriores, es el de distinguir que el ser humano al depender de la naturaleza se 

encuentra obligado a salvaguardarla para la siguiente generación próximas 

generaciones y sin que los fines últimos hagan incompatibles los beneficios 

individuales con los beneficios social, concluyó que es viable diagnosticar en qué 

grado de educación e indagación necesario para que una persona no sea 

considerado inculto en temas ambientales en el Tercer Milenio. Así también Vacio 

(2017) comprobó mediante la prueba “t” de Student que no hay diferencia entre la 

cultura ambiental y la ubicación de la vivienda del estudiante, en la prueba Mann-

Whitney señaló que no hay diferencias relevantes para las variables de actitud, 

comportamiento y conocimiento respecto en donde se encuentra ubicadas el lugar 

donde vive. Concluyó que los alumnos tienen una cultura ambiental defectuoso 

sin embargo está sobre el nivel alcanzado en alumnos de similares 

investigaciones. Presentan una actitud ambiental que se encuentra en niveles 

inferiores a los deseados. El grado social y económico de los alumnos repercute 

en su forma de comportarte con el medio ambiente. La conciencia sobre las áreas 

naturales preservadas por el estado que poseen los alumnos de bachillerato es 

mínima. Los proyectos los bachilleratos y materias de cultura ambiental en los 

bachilleratos, solo ofrecen información y son poco educativos. Las contestaciones 

de los alumnos sobre el ejemplo de cultura ambiental adecuada advierten sobre 

las funciones que tienen las instituciones en la obtención de cultura ambiental. 

Velásquez (2017) concluyó que aún hay un déficit de cultura ambiental de parte 
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de los alumnos, así como un incentivo para los profesores, por la educación 

ambiental, así como un plan ambiental que obtenga un significado para las 

personas vinculadas a la institución, y transversal en materias enseñadas en la 

educación común de Colombia. Asencio (2017) concluyó mediante la prueba T- 

Student 7,020 discrepancias altamente significativas (p<0,01). La investigación 

permitió conocer de manera esencial como influye la cultura ambiental en el 

cambio de actitudes positivas en el estudiantado. Cabanillas (2017) determinó una 

relación estadísticamente significativa de 0,588 correlación positiva media.  Rojas 

(2017) diagnosticó un nivel de correlación Rho Spearman de 0,384. Dicha 

investigación ha permitido tener conocimiento que la forma de gestionar los 

residuos sólidos se encuentran vinculadas con la forma de cuidar el medio 

ambiente, siendo éste último su fin, es por eso que la Municipalidad y quienes se 

encuentran comprometidos son responsables de efectuar propuestas y proyectos 

que ayuden a mejorar el empleo de desperdicios, evitando lo sucedido 

anteriormente, que dejaron de transitar los camiones recolectores de residuos 

sólidos, originando plagas, dando problemas a la salud y la contaminación del 

medio ambiente, siendo intransitable en las zonas urbanas por los olores fétidos, 

encontrándose aún dicha situación pero en menos rango que antes, persistiendo 

dicho problema por la ausencia de acciones que incentiven a los habitantes del 

distrito, en la conservación del medio ambiente por intermedio de la buena praxis 

ambientales tomando de ejemplo recolectar los desechos, separación, etc. Vidal 

(2015) señaló que está compuesto por actos encaminados a minimizar la 

generación de residuos, aprovechando su volumen, características y la 

procedencia de dichos residuos, con la finalidad de obtener beneficios, en el 

aspecto energético y comercialización. Asimismo, forma parte el método y 

colocación de los desechos sólidos no reutilizables. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera 

Se determinó que hay una relación directa y moderada entre la la Gestión de 

residuos sólidos se correlaciona significativamente con la Cultura Ambiental en los 

pobladores de la urbanización Mariscal Cáceres SJL 2019; habiéndose obtenido 

en la tabla 24, la variable Gestión de residuos sólidos se correlaciona directamente 

con la Cultura ambiental según el coeficiente de correlación de Spearman igual a 

0,747** y un p= 0,000< 0,01. 

 

Segunda 

Se determinó que hay una relación directa y moderada entre la la variable Gestión 

de residuos sólidos se correlaciona directamente con la dimensión Actitudes de la 

Cultura ambiental en los pobladores de la urbanización Mariscal Cáceres SJL 

2019, la variable Gestión de residuos sólidos se correlaciona directamente con la 

Cultura ambiental según el coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,696** 

lo que advierte que existe una alta relación entre las variables; con un nivel de 

significancia p= 0,000< 0,01. 

 

Tercero 

Se determinó que existe una relación directa y moderada entre la la variable 

Gestión de residuos sólidos se correlaciona directamente con la dimensión 

Comportamiento de la Cultura ambiental en los pobladores de la urbanización 

Mariscal Cáceres SJL 2019; habiéndose obtenido los resultados según la tabla 

26, la variable Gestión de residuos sólidos se correlaciona directamente con la 

dimensión Comportamiento de la Cultura ambiental con un rho=0,748** lo cual 

demuestra que existe una alta relación entre las variables; en un grado de 

significancia p= 0,000< 0,01.  

Cuarta 

Se determinó que existe una relación directa y moderada entre la la variable 

Gestión de residuos sólidos se correlaciona directamente con la dimensión 

Conocimientos ambientales de la Cultura ambiental en los pobladores de la 
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urbanización Mariscal Cáceres SJL 2019; la variable Gestión de residuos sólidos 

se correlaciona directamente con la dimensión Conocimientos ambientales de la 

Cultura ambiental según rho=0,665** lo que indica que hay una elevada relación 

entre las variables; con un nivel de significancia p= 0,000< 0,01. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

Primera: Se sugiere que la Municipalidad del Distrito de San Juan de Lurigancho 

promueva a los vecinos de la Urbanización Mariscal Cáceres, las buenas prácticas 

respecto al reciclaje tanto como a niños jóvenes y adultos, a través de material 

visual charlas, asimismo mantenga informado a los pobladores sobre los horarios 

de recojo de residuos sólidos y genere depósitos de basura en lugares adecuados 

para evitar la contaminación ambiental.   

Segunda: Se sugiere que la municipalidad del Distrito de San Juan de Lurigancho, 

capacite a los trabajadores del área encargada del medio ambiente, promoviendo 

talleres de sensibilización para los vecinos de la Urbanización Mariscal Cáceres, 

sobre el cuidado del medio ambiente riesgos a la salud y procesos de recolección 

de residuos sólidos, con la finalidad de crear actitudes que reduzcan la 

contaminación. 

Tercera: Se recomienda a los directivos de la municipalidad del Distrito San Juan 

de Lurigancho, implementar mecanismos que sancionen el comportamiento de 

aquellos pobladores que arrojan residuos sólidos en la vía pública, fuera de los 

horarios establecidos. 

Cuarta: Se sugiere fomentar la cultura ambiental a través de folletos, redes 

sociales y charlas en escuelas públicas y privadas de la Urbanización Mariscal 

Cáceres, cuyo conocimiento incentivará a futuras generaciones a la recolección, 

separación adecuada y disposición de residuos sólidos, aminorando gastos de 

gestión. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

TITULO: La gestión de residuos sólidos y cultura ambiental según percepción del vecindario de la Urbanización Mariscal Cáceres. SJL  2019 

 

Problema general 

¿De qué manera la Gestión de residuos 

sólidos se relaciona con la Cultura 

ambiental según la percepción del 

vecindario de la Urbanización Mariscal 

Cáceres. SJL 2019?  

Problema especifico 

P.E.1:  ¿De qué manera la Gestión de 
residuos sólidos se relaciona con la 

dimensión Actitudes de la Cultura 

ambiental según la percepción del 
vecindario de la Urbanización Mariscal 

Cáceres. SJL 2019? 

P.E.2: ¿De qué manera la Gestión de 
residuos sólidos se relaciona con la 

dimensión Comportamiento de la 

Cultura ambiental según la percepción 
del vecindario de la Urbanización 

Mariscal Cáceres. SJL 2019? 

P.E.3. ¿De qué manera la Gestión de 
residuos sólidos se relaciona con la 

dimensión de Conocimientos de la 

Cultura ambiental según la percepción 
del vecindario de la Urbanización 

Mariscal Cáceres. SJL 2019? 

Objetivo general 

O.G: Determinar si la Gestión 

de residuos sólidos se relaciona 

con la Cultura ambiental según 
la percepción del vecindario de 

la Urbanización Mariscal 

Cáceres. SJL 2019. 
Objetivos específicos 

O.E.1: Determinar si la Gestión 

de residuos sólidos se relaciona 
con la dimensión Actitudes de la 

Cultura ambiental según la 

percepción del vecindario de la 
Urbanización Mariscal Cáceres. 

SJL 2019. 

O.E.2: Determinar si la Gestión 
de residuos sólidos se relaciona 

con la dimensión 

Comportamiento de la Cultura 
ambiental según la percepción 

del vecindario de la 

Urbanización Mariscal Cáceres. 
SJL 2019. 

O.E.3: Determinar si la Gestión 

de residuos sólidos se relaciona 

con la dimensión 

Conocimientos de la Cultura 

ambiental según la percepción 
del vecindario de la 

Urbanización Mariscal Cáceres. 

SJL 2019. 
 

 

Hipótesis general 

Hg: La gestión de residuos sólidos 

se relaciona significativamente con 

la percepción de la Cultura 

ambiental según la percepción del 

vecindario de la Urbanización 

Mariscal Cáceres. 

Hipótesis específicas 

Ha: La Gestión de residuos sólidos 

se relaciona significativamente con 

la dimensión Actitudes de la Cultura 

ambiental según la percepción del 

vecindario de la Urbanización 

Mariscal Cáceres. SJL 2019. 

Ha: La Gestión de residuos sólidos 

se relaciona significativamente con 

la dimensión Comportamiento de la 

Cultura ambiental según la 

percepción del vecindario de la 

Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 

2019. 

Ha: La Gestión de residuos sólidos 

se relaciona significativamente con 

la dimensión Conocimientos de la 

Cultura ambiental según la 

percepción del vecindario de la 

Urbanización Mariscal Cáceres. SJL 

2019 

 

VARIABLE 1: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA INSTRUMENTO 

I. Generación y 
recojo 

Recojo frecuente 1, 2 

Likert  

Cuestionario de 
Gestión de 

Residuos Sólidos 
 

Medidas de prevención 3, 4 

Acciones educacionales 5,6 

Manejo de residuos sólidos 7 

II. Clasificación Separación de residuos 8,9 

Recipientes distintos 10,11 

Seguridad física 12 

III. Almacenamiento Residuos peligrosos 13,14 

Centro de acopio 15,16 

Focos infecciosos almacenes adecuados 17 

IV. Reutilización y 
reciclaje 
 

Depósitos públicos 18,19 

Enseñanza del reciclaje reutilizar materiales 20,21 

V. Transporte y 
disposición final 

Soporte de reciclaje 22 

Administración Municipal 23 

Residuos producidos 24 

Recolección formal 25 

Recolección informal Impacto ambiental 26 

VARIABLE 2: CULTURA AMBIENTAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INDICES INSTRUMWENTO 

I.- Actitudes 
 
 

Observación a la naturaleza 1,2, 

Likert 
Cuestionario  de 

Convivencia 
Escolar 

Información ambiental 3, 4, 

Control ambiental 5, 6, 

Participación ambiental 7, 8, 9, 

II.- 
Comportamiento 
 

Respeto ambiental 10, 11, 

Normas ambientales 12, 13, 

Convivencia ambiental 14, 15, 

Reportar problemas ambientales a la autoridad 16, 

III.  
Conocimientos 
Ambientales 
 

Respeto a la naturaleza 17,18, 

Áreas de interrelación 19, 20, 

Desarrollo sostenible 
Recursos naturales 

Responsabilidad social empresarial 

21 

 

PROBLEMA OBJETIV0 HIPÓTESIS VARIABLE E INDICADORES  
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 1 
 

ENCUESTA SOBRE: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El propósito de este cuestionario es conocer sus opiniones sobre aspectos importantes. Señala la frecuencia con la que suceden las 

siguientes situaciones en la escuela. Elije solo una respuesta para cada oración y marca con un aspa sobre el número que corresponda 

a tu respuesta. NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS NI INCORRECTAS. 

En las páginas siguientes Ud. encontrará una serie de afirmaciones acerca de la institución en la que trabaja. Para cada una de ellas 

tendrá cinco alternativas de respuestas: 

1. Nunca  

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 

Su tarea consistirá en marcar con una cruz   x     en los casilleros que aparecen al lado derecho década afirmación, la alternativa que 

según su opinión describe con mayor exactitud lo que tú piensas. 

           DIMENSIÓN 1: GENERACIÓN Y RECOJO 1 2 3 4 5 

1 Realiza el almacenamiento diario de los residuos sólidos.      

2 Existe un área en su hogar para el almacenaje temporal de los desechos.      

3 Son lavados y desinfectados los recipientes.      

4 Evita el uso constante de bolsas plásticas.      

5 Realiza medidas para prevenir la generación de residuos sólidos.      

6 En el hogar realizas acciones educativas a fin de evitar la acumulación de 

residuos sólidos. 

     

7 Tienes conocimiento de los componentes de los residuos sólidos.      

DIMENSIÓN 2: CLASIFICACIÓN 1 2 3 4 5 

8 Efectúa la separación de los residuos sólidos.      

9 Cuenta con recipientes identificados para cada tipo de desechos.      

10 Usa algún tipo de seguridad para la separación de residuos sólidos.      

11 Tiene conocimiento de los residuos peligrosos o tóxicos.      

12 Separa los residuos según composición.      

DIMENSIÓN 3: ALMACENAMIENTO 1 2 3 4 5 

13 Existe un área pública para el almacenaje temporal de los desechos.      
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14 Cree que la acumulación de residuos sólidos trae focos infecciosos.      

15 Cuenta con depósitos públicos cerca a su casa      

16 Son adecuados los recipientes de desechos.      

17 El recojo de los residuos sólidos por parte de la municipalidad es permanente      

DIMENSIÓN 4: REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 1 2 3 4 5 

18 La municipalidad les da charlas y capacitaciones      

19 Reutiliza productos reciclados.      

20 La municipalidad da charlas y capacitaciones.      

21 Cuenta con servicio de recojo de residuos.      

DIMENSIÓN 5: TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 1 2 3 4 5 

22 El recojo de residuos sólidos por parte de la municipalidad es eficiente. 

     

23 El horario de recojo es apropiado. 

     

24 Ha aumentado los basureros ilegales. 

     

25 Existen recolectores de basura informales. 

     

26 Hay acumulación de residuos sólidos en la vía pública.      

 

 

 

                                                                                             GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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ANEXO 5 

 

INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 2 
 

ENCUESTA SOBRE: CULTURA AMBIENTAL 

 

Señala la frecuencia con la que suceden las siguientes situaciones en la escuela. Elije solo una respuesta para cada oración y marca con 

un aspa sobre el número que corresponda a tu respuesta. NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS NI INCORRECTAS. 

En las páginas siguientes Ud. encontrará una serie de afirmaciones acerca de la institución en la que trabaja. Para cada una de ellas 

tendrá cinco alternativas de respuestas: 

1. Nunca  

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

Su tarea consistirá en marcar con una cruz   x     en los casilleros que aparecen al lado derecho década afirmación, la alternativa que 

según su opinión describe con mayor exactitud lo que tú piensas. 

                                           VARIABLE: CULTURA AMBIENTAL 

DIMENSIÓN 1: ACTITUDES 1 2 3 4 5 

1 Busca información para ilustrarse sobre temas ambientales.      

2 Piensa que tiene relación los desastres naturales con el calentamiento 

global. 

     

3 Cree usted que la producción industrial debe tener en cuenta los controles 

ambientales. 

     

4 Pagaría por productos ecológicos.      

5 Donaría dinero para conservar el medio ambiente.      

6 Creen que son necesarios las campañas por el ahorro del agua.      

7 Piensa que el gobierno debe de realizar normas que pongan mano dura  a 

aquellos que contaminan el medio ambiente. 

     

8 Piensa que es necesaria la separación de los residuos sólidos.      

9 Se preocupa por los daños a la salud por la contaminación ambiental.      

DIMENSIÓN 2:  COMPORTAMIENTO 1 2 3 4 5 

10 Ahorra energía en el hogar.      

11 Persuade a las personas para evitar daño ambiental.      

12 Realiza acciones para disminuir la contaminación del aire.      

13 Participa en faenas proambientales.      
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14 Deposita los residuos sólidos en los lugares y horarios indicados.      

15 Selecciona los residuos sólidos para su reciclaje.      

16 Da cuenta de problemas ambientales a las autoridades.      

DIMENSIÓN 3: CONOCIMIENTOS AMBIENTALES 1 2 3 4 5 

17 Crees que arrojar papel al piso estas contaminando. 

     

18 Cuando ves algún desecho en el suelo lo recoges y lo depositas en un 

contenedor. 

     

19 Conoce usted los problemas ambientales de la urbanización. 

     

20 Le gustaría participar en algún programa ambiental que realice la 

municipalidad. 

     

21 Considera que un árbol puede ayudar a mejorar nuestro aire.      

 

 

 

 

                                                                                       GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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ANEXO 6 

CERTIFICACIÓN DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 7 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

  D1: GENERACIÓN Y RECOJO D2: CLASIFICACIÓN D3: ALMACENAMIENTO D4: REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE D5: TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 

1 1 4 4 1 2 2 1 2 3 2 5 2 1 2 1 1 3 2 2 5 2 2 1 3 3 3 

2 2 1 4 4 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 

3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 3 4 2 1 2 

4 3 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 1 2 4 4 4 3 2 1 

5 3 1 2 2 1 2 3 1 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 

6 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 5 

7 2 4 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 

8 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 

9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 5 1 1 2 2 2 2 2 

10 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1 2 2 4 4 2 3 2 1 

11 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3 2 2 3 1 3 3 1 2 4 4 5 1 3 2 3 

12 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2 1 1 3 3 3 2 

13 1 2 4 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 4 4 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 

14 3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 1 4 4 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 

15 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 4 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 

16 3 2 2 2 1 3 2 3 2 4 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 

17 2 2 2 2 2 3 2 1 4 1 3 1 2 3 1 3 2 3 2 1 3 3 1 1 2 3 

18 2 1 3 2 2 1 1 4 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 5 2 2 1 3 2 2 3 

19 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

20 1 2 3 1 3 2 4 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 4 3 2 1 2 4 2 2 

21 1 1 2 5 4 3 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 5 5 2 1 2 

22 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

23 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 2 

24 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 

25 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 

26 4 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 4 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 

27 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

28 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 1 3 4 4 2 1 3 3 1 2 3 1 2 3 

29 3 2 1 2 1 5 1 2 3 2 2 1 1 2 1 4 2 2 1 3 2 2 5 2 2 1 

30 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 

31 2 2 1 4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 

32 3 1 3 2 4 2 1 2 4 3 3 3 1 2 1 2 1 3 1 1 2 5 2 1 2 2 

33 3 2 3 2 2 4 2 2 3 4 2 3 2 1 5 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 

34 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 1 5 3 3 2 

35 5 4 5 1 2 1 4 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 

36 1 2 3 2 1 2 3 2 4 2 3 1 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 

37 1 3 2 5 1 2 1 2 4 4 1 2 1 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 

38 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 5 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 

39 3 2 1 2 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 5 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 
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GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

  D1: GENERACIÓN Y RECOJO D2: CLASIFICACIÓN D3: ALMACENAMIENTO D4: REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE D5: TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 

40 3 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 4 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 

41 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

42 3 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 

43 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 

44 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 

45 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 

46 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 

47 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 

48 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 5 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 

49 2 4 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 

50 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

51 3 4 2 3 2 1 5 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 

52 3 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 5 2 3 2 

53 3 2 3 3 2 2 1 5 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 3 

54 2 1 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 

55 3 2 2 1 2 3 3 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 

56 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 4 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

57 1 2 1 2 3 4 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 

58 4 2 1 3 1 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 

59 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 

60 3 5 2 1 2 2 2 1 3 2 2 5 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

61 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 

62 1 1 2 3 1 1 1 5 2 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 5 

63 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 5 2 2 3 2 1 1 1 2 

64 2 2 1 2 2 3 1 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 3 

65 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 

66 1 1 2 1 2 3 2 1 2 4 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 

67 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 1 2 1 2 3 3 

68 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 4 

69 2 3 3 2 1 2 2 3 2 5 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 

70 1 2 1 3 2 3 1 2 3 2 5 3 1 2 3 2 4 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

71 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 

72 3 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 1 3 1 3 4 3 2 1 

73 3 2 2 2 1 1 2 2 1 5 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 

74 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 4 1 2 1 3 2 1 

75 3 2 4 4 2 3 2 5 2 3 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 4 2 4 2 2 

76 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 

77 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 

78 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 1 2 

79 1 5 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 4 3 1 1 2 3 2 1 2 2 4 1 

80 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 5 1 2 
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GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

  D1: GENERACIÓN Y RECOJO D2: CLASIFICACIÓN D3: ALMACENAMIENTO D4: REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE D5: TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 

81 1 1 2 1 2 2 4 2 2 5 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

82 1 3 2 1 1 1 2 4 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 

83 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 4 1 1 2 2 2 1 5 2 1 

84 2 2 1 1 2 1 1 1 2 5 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 

85 1 4 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 1 4 2 1 2 1 5 1 3 

86 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 4 2 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 

87 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 4 1 2 2 1 2 

88 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 1 4 1 2 2 2 2 1 3 2 2 

89 2 2 1 2 4 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 

90 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 5 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

91 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2 3 2 2 

92 2 1 4 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 5 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

93 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 

94 3 2 3 3 4 1 1 2 2 3 1 2 2 4 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 

95 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 

96 2 1 2 1 1 2 2 2 5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 

97 3 2 2 2 3 5 2 2 1 2 2 2 5 3 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 

98 4 2 1 2 2 1 5 2 1 2 2 2 2 4 2 1 1 4 1 5 4 2 4 2 1 5 

99 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

100 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 

101 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 3 2 

102 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 3 

103 2 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 2 4 1 1 1 4 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

104 2 2 1 3 2 5 2 4 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 

105 2 2 1 2 2 5 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 

106 2 2 1 2 5 4 2 2 1 2 4 2 2 4 1 5 1 2 2 5 2 2 1 2 2 1 

107 2 2 4 4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 5 2 1 2 2 1 1 1 2 

108 3 4 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 5 1 2 

109 2 2 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

110 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

111 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 1 2 3 1 4 2 2 2 2 1 1 3 1 

112 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 

113 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 

114 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 

115 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

116 4 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 4 4 1 2 3 2 2 2 2 3 2 

117 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

118 2 2 3 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 4 1 2 2 2 5 2 2 1 1 1 1 

119 1 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 4 3 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 

120 1 1 2 1 3 3 1 1 1 2 5 4 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 
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BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2 

CULTURA AMBIENTAL 

  D1: ACTITUDES D2:  COMPORTAMIENTO D3: COCIMIENTOS AMBIENTALES 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

1 1 5 4 2 1 4 2 4 1 2 3 1 2 5 1 4 2 5 1 3 2 

2 2 4 1 2 4 3 4 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 

3 2 1 1 5 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 5 2 2 3 

4 1 5 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 5 1 2 2 1 3 2 2 2 

5 1 2 1 1 4 2 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 3 1 2 3 2 

6 3 2 3 3 1 3 4 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 

7 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

8 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 

9 1 3 3 2 3 2 4 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 

10 2 1 4 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 

11 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

12 2 3 3 2 4 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 3 

13 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 

14 1 1 2 3 2 1 4 2 2 4 3 4 2 2 1 2 1 2 1 3 2 

15 2 2 2 1 1 2 3 2 5 4 2 4 1 1 2 1 1 3 1 2 2 

16 2 3 2 2 1 3 2 3 2 4 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 

17 3 2 1 2 3 2 5 2 2 2 4 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 

18 2 3 2 2 2 3 2 1 3 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 

19 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

20 3 5 3 2 1 2 5 4 4 4 2 1 4 3 2 3 3 2 3 5 3 

21 2 1 3 5 2 3 4 2 2 2 1 2 3 4 2 1 2 1 2 3 2 

22 1 2 3 3 2 4 4 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

23 2 2 5 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 3 4 2 2 3 2 2 2 

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 

25 2 3 2 1 1 3 4 4 1 2 3 1 1 2 5 4 2 3 3 2 2 

26 3 1 3 2 1 2 4 4 4 2 3 1 3 1 1 2 4 2 3 4 1 

27 1 3 2 1 2 3 2 1 4 2 1 3 1 2 3 1 2 4 2 1 2 

28 4 2 3 3 1 2 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 2 1 4 3 3 

29 3 2 2 3 4 1 3 2 4 2 4 4 1 2 3 1 1 2 2 4 4 

30 2 1 4 2 2 2 2 3 2 5 2 2 4 1 2 2 2 1 2 4 4 

31 5 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 2 4 

32 2 2 1 4 2 2 2 3 5 3 2 3 4 2 3 4 1 2 4 5 2 

33 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 2 1 1 1 2 3 

34 2 3 4 2 4 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 

35 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

36 3 2 2 3 2 4 1 2 3 1 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 1 

37 2 3 3 2 1 1 1 1 5 2 2 2 1 2 2 3 3 4 5 1 3 

38 2 3 1   2 2 4 1 3 5 3 4 2 1 3 2 2 3 2 2 3 

39 4 3 2 1 2 4 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 

40 3 2 1 4 2 2 2 1 2 1 4 2 3 2 2 2 1 2 4 2 2 
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CULTURA AMBIENTAL 

  D1: ACTITUDES D2:  COMPORTAMIENTO D3: COCIMIENTOS AMBIENTALES 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

41 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 5 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

42 2 3 5 5 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 4 1 1 3 

43 3 2 3 2 1 3 2 3 2 4 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 2 

44 2 1 4 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 4 2 

45 1 4 1 2 2 3 5 3 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 4 2 

46 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 

47 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 

48 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 

49 2 3 1 2 3 2 3 2 1 2 5 2 3 1 3 2 2 3 1 2 3 

50 1 2 3 2 2 2 2 1 4 5 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 

51 1 3 2 3 3 1 1 4 4 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

52 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 

53 5 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 

54 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 5 3 2 3 1 3 1 2 3 2 

55 2 4 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 

56 3 2 2 1 2 2 2 1 5 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 

57 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 

58 2 3 2 1 3 2 3 1 5 3 1 2 3 2 1 3 2 3 1 2 2 

59 3 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 

60 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3 4 3 

61 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 4 3 

62 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 5 2 3 2 3 

63 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 1 4 

64 4 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 4 

65 2 3 2 3 3 3 2 3 5 2 1 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 

66 1 1 2 3 3 2 1 3 5 2 2 3 5 2 1 2 2 3 2 1 3 

67 3 3 1 2 3 2 2 3 4 1 2 3 4 2 1 2 2 3 2 2 4 

68 3 2 3 2 5 2 3 2 3 3 5 1 3 4 3 2 1 2 3 2 3 

69 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 

70 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 3 

71 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 1 2 5 2 1 2 1 

72 1 5 3 2 1 2 2 1 4 5 2 2 1 3 2 2 2 1 4 2 1 

73 2 3 3 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 3 3 

74 3 5 1 2 3 1 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 3 

75 3 3 3 5 2 5 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 

76 1 2 1 2 3 1 3 1 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 

77 1 5 2 3 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 4 

78 2 2 3 5 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 

79 3 4 2 3 1 1 2 1 1 4 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 

80 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 4 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 

81 3 3 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
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CULTURA AMBIENTAL 

  D1: ACTITUDES D2:  COMPORTAMIENTO D3: COCIMIENTOS AMBIENTALES 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

82 3 2 5 3 1 5 3 2 2 3 1 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 

83 2 3 2 2 4 5 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 3 5 3 2 3 

84 3 3 3 3 2 2 3 3 2 5 2 2 2 1 1 1 3 1 5 2 3 

85 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 5 1 1 2 

86 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 4 1 2 2 3 2 2 

87 3 1 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 5 3 1 2 2 3 

88 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 

89 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 5 2 2 3 2 3 2 1 

90 3 2 1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 2 2 3 4 1 2 1 2 3 

91 2 1 2 1 2 1 3 5 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 3 

92 1 2 3 2 1 3 1 5 5 3 1 1 1 2 1 3 1 2 3 2 3 

93 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 4 2 2 1 2 1 2 2 3 

94 2 2 2 2 2 1 3 2 1 5 1 1 1 1 1 3 2 2 4 2 3 

95 1 2 3 2 2 4 3 1 5 5 1 2 3 1 3 2 3 2 2 1 4 

96 3 3 2 2 2 2 3 5 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 

97 1 2 1 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 

98 2 3 2 2 2 5 2 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 3 

99 2 1 2 2 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 

100 2 2 2 5 2 4 3 2 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 2 

101 2 3 5 2 4 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 

102 3 5 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 3 

103 3 5 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 3 

104 3 5 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

105 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 1 3 

106 1 4 3 5 1 5 3 2 5 3 1 2 1 3 5 1 3 1 2 3 2 

107 2 1 4 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 

108 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 

109 3 2 2 3 1 4 2 3 2 2 5 2 3 2 5 3 1 3 2 2 2 

110 3 2 2 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 4 2 2 2 

111 2 1 2 2 2 1 3 5 2 2 1 1 2 2 1 5 2 4 2 3 3 

112 1 2 1 2 3 2 2 1 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

113 1 2 3 1 1 2 5 3 4 3 2 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 

114 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 4 3 4 2 2 3 2 2 1 2 3 

115 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 4 1 3 1 4 2 1 2 3 3 3 

116 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 3 1 2 1 3 

117 2 2 3 1 5 3 3 1 2 2 2 4 2 1 3 2 2 2 3 2 3 

118 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 4 2 1 2 2 1 2 1 2 

119 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 4 1 2 1 1 2 4 

120 3 1 2 5 2 2 3 4 3 2 5 2 1 1 1 4 1 3 3 3 3 
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ANEXO 8 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 



 


