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Resumen 

La investigación tuvo el objetivo de determinar la relación entre la gestión ambiental y el 

manejo de residuos de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas. Se realizó una 

investigación de tipo básica, de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 

transversal, correlacional. La población estuvo conformada por 117 familias de la entidad 

estudiada, de la cual a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple se tomó 

una muestra de 90 familias. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y se 

empleó como instrumento dos cuestionarios, los cuales fueron validados por juicio de 

tres expertos; así mismo, la confiabilidad se obtuvo mediante el coeficiente de Alfa de 

Cronbach, del cual se obtuvo un valor mayor a 0.9, presentando una confiabilidad alta 

para los cuestionarios de ambas variables. Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho 

de Spearman de 0.808** y un valor Sig. de 0.000<0.05, valores que demuestran la 

relación existente entre las variables, de manera que se acepta la hipótesis alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que existe una correlación alta entre la 

gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos de un distrito de la Provincia de Luya, 

Amazonas. 

Palabras clave: Gestión ambiental, residuos sólidos, manejo, aprovechamiento, 

disposición final.  
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Abstract 

The objective of the research was to determine the relationship between environmental 

management and waste management in a district of the Province of Luya, Amazonas. A 

basic type of research was carried out, with a quantitative approach, with a non-

experimental, cross-sectional, correlational design. The population consisted of 117 

families from the entity studied, from which, through a simple random probabilistic 

sampling, a sample of 90 families was taken. The data collection technique was the 

survey and two questionnaires were used as an instrument, which were validated by the 

judgment of three experts; likewise, reliability was obtained through Cronbach's Alpha 

coefficient, from which a value greater than 0.9 was obtained, presenting high reliability 

for the questionnaires of both variables. A Spearman's Rho correlation coefficient of 

0.808** and a Sig value of 0.000<0.05 were obtained, values that demonstrate the 

relationship between the variables, so that the alternative hypothesis is accepted and the 

null hypothesis is rejected. Concluding that there is a high correlation between 

environmental management and solid waste management in a district of the Province of 

Luya, Amazonas. 

Keywords: Environmental management, solid waste, management, use, final disposal. 
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I. INTRODUCCIÓN   

La gestión ambiental es un proceso dinámico y desafiante, direccionado a organizar y 

crear conexiones para dar solución a los problemas ambientales (Alamanos et al., 

2021). Abarca múltiples áreas, entre las cuales se considera el manejo de los residuos, 

que es de competencia municipal; sino se realiza de manera adecuada,  puede tener 

severos impactos en los componentes ambientales y la salud humana (Xu & Yang, 

2022). Así mismo, los encargados del manejo de los residuos tienen el reto optimizar 

su gestión; a través de políticas públicas, que facultan a los gobiernos locales 

implementar programas para garantizar su correcto manejo (Mamani, 2020). 

Los residuos sólidos son una problemática global de grandes efectos y su adecuado 

manejo resulta ser uno de los más grandes desafíos (Segura et al., 2020). Los 

problemas generados tienen como causa principal el uso excesivo de plásticos, la 

ausencia de una cultura de reciclaje y la falta de un procedimiento sistematizado de 

segregación; siendo dispuestos en vertederos y cuerpos de agua del país  (Arteta et 

al., 2021). Además, el crecimiento desordenado de la población, acompañado de las 

gestiones ineficientes agravan la problemática y sus consecuencias (Gómez, 2020).  

Para el año 2050, la generación de residuos alcanzará los 3.400 millones de 

toneladas, por lo que se debe aumentar el ciclo de vida de los recursos, reduciendo el 

uso de energía y espacio (Anuardo et al., 2022). La gestión de estos requiere un 

enfoque transversal y de sostenibilidad que involucre y articule a las partes 

interesadas, siendo un reto para los gobiernos y en específico para los países del 

tercer mundo, pues sus sistemas de gestión son limitados (Alharbi et al., 2021).  

A nivel internacional, según Fadhullah et al. (2022) en Malasia, el 74.3 % de los 

hogares desecharon restos de comida y el 18.3 % desecharon materiales plásticos; 

así mismo, el 50.3% de los hogares segregaron sus residuos, mientras que el 49,7% 

no lo hizo; además el 95.9% conoce que el manejo inadecuado de los desechos 

genera enfermedades. Por otro lado, en Turquía en el año 2022, el plástico fue el 
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residuo más abundante con una contribución porcentual que oscila entre el 25.47 y el 

88.89% (Özşeker et al., 2022).  

A nivel nacional, Vélez-Azañero et al. (2022) señala que en la cuenca del río Lurín, los 

residuos sólidos se encontraron representados por plásticos, producto a la alta 

demanda de plásticos y falta de educación ambiental. Mientras que, en Huánuco la 

generación de residuos fue de 0,644 Kg/hab/día; además, el 54.20% de los residuos 

sólidos fueron materia orgánica (Cotrina et al., 2020). Situación similar en el norte del 

Perú, donde los residuos de carácter orgánico fueron generados en mayor volumen, 

pues el 38% de estos se generaron durante las actividades pesqueras y el 83% en los 

hogares, seguidos de plástico y metales (Ortiz-Alvarez et al., 2022).  En Juliaca, el 

inadecuado manejo de los desechos ha derivado graves conflictos con la sociedad y 

la afectación de la salud pública, teniendo como principal causa el crecimiento 

exponencial de la población (Huamaní et al., 2020). En Puno, los residuos fueron 

acumulados a la intemperie; siendo una fuente de contaminación, lo que se traduce 

en un riesgo para la comunidad aledaña (Ticona-Carrizales & Apaza, 2020). 

El distrito de la Provincia de Luya, Amazonas, no es ajeno a esta realidad, pues 

actualmente no se tiene a disposición un área responsable de la gestión ambiental de 

su jurisdicción; por ende, la gestión de los residuos es ineficiente; lo cual impide su 

aprovechamiento. Así mismo, los residuos generados son recogidos, transportados y 

dispuestos en un relleno sanitario en un distrito cercano por una mancomunidad 

campesina; además, se evidencian puntos críticos de acumulación de estos, siendo 

focos infecciosos para la población y daños ambientales. 

De acuerdo con la problemática expuesta, es imprescindible una adecuada 

manipulación de los residuos sólidos, mediante una gestión ambiental idónea por 

parte de las municipalidades. Es así, que se formuló el siguiente problema general: 

¿Cuál es la relación entre la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos en un 

distrito de la Provincia de Luya, Amazonas? y los siguientes problemas específicos: 

¿Cuál es el grado de gestión ambiental de un distrito de la Provincia de Luya, 

Amazonas?, ¿Cuál es el nivel de manejo de residuos sólidos del distrito de un distrito 



3 
  

de la Provincia de Luya, Amazonas? y ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de 

la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos de un distrito de la Provincia de 

Luya, Amazonas?. 

La investigación se justificó de manera teórica, pues actualmente existe cierta 

inclinación por abordar temas ambientales, tales como la ineficiente gestión de 

residuos sólidos, que es una realidad mundial, por lo cual surge la necesidad de 

realizar investigaciones con soluciones sostenibles (Fornet et al., 2020). De manera 

práctica, porque permitirá contar con una fuente adecuada de información para lograr 

el manejo de los residuos (Villamandos et al., 2019). De manera socioambiental, ya 

que al optimizar el manejo de residuos, se atenúan sus impactos negativos, de manera 

que se favorece a la optimización de calidad de vida de los humanos (Pascuas et al., 

2018). 

El objetivo general fue determinar la relación entre la gestión ambiental y el manejo 

de residuos de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas, para lo cual se 

establecieron los siguientes objetivos específicos: a) Identificar el grado de gestión 

ambiental de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas; b) Reconocer el nivel de 

manejo de residuos sólidos  de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas y c) 

Establecer la relación entre las dimensiones de la gestión ambiental y el manejo de 

residuos sólidos de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas. 

Finalmente, se presenta la hipótesis general: Existe relación entre la gestión ambiental 

y el manejo de residuos sólidos de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas. Y 

la hipótesis nula: No existe relación entre la gestión ambiental y el manejo de residuos 

sólidos de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas. Por último, se presentaron 

las siguientes hipótesis específicas: a) El grado de gestión ambiental de un distrito de 

la Provincia de Luya, Amazonas, es buena; b) El nivel de manejo de residuos sólidos 

de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas, es adecuado y c) Existe relación 

significativa entre las dimensiones de la gestión ambiental y el manejo de residuos 

sólidos de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el presente apartado se expusieron los estudios que han antecedido a la 

investigación, en los cuales los autores han abordado la problemática de la gestión 

ambiental y el manejo de residuos sólidos. A nivel internacional, Mesjasz-Lech (2021) 

buscó identificar el problema de los residuos de los municipios polacos y las 

actividades de gestión que se deben adoptar, llevó a cabo una investigación 

cuantitativa, con diseño no experimental correlacional, utilizó una muestra de 16 

municipios; además, empleó el modelo de panel, índices dinámicos y análisis crítico 

de documentos de la ciudad. La investigación reveló que se evidencia una relación 

reveladora entre los gastos para la protección del medio ambiente y la cantidad de 

residuos municipales recogidos de forma no selectiva; así mismo, la cantidad de 

residuos en aumento impulsa a los órganos administrativos a buscar soluciones para 

la reducción de la cantidad de residuo. 

Por otro lado, Ighravwe & Edem, (2020) en su investigación buscaron evaluar el 

problema de la sostenibilidad de la administración de residuos municipales en los 

países subdesarrollados, para lo cual aplicaron una investigación de tipo básica con 

un enfoque propositivo, de diseño no experimental. Para alcanzar el objetivo 

propusieron un marco para la sostenibilidad de la gestión de residuos de los 

municipios basado en la discusión de la información disponible sobre los requisitos 

sociales, técnicos, económicos, ambientales y políticos (STEEP). Este estudio 

concluyó que llevar a cabo un análisis detallado de los requisitos de STEEP es un 

requisito previo para un sistema de administración de residuos municipales sostenible. 

Por su parte, Raza-Carrillo & Acosta (2022) buscaron contrastar el tanto por ciento de 

residuos que se reciclaron en las localidades que han implementado un plan de 

gestión ambiental con aquellas que no, la investigación fue explicativa de tipo ex post 

facto, en la cual obtuvieron información de una base de datos, la cual fue contrastada 

estadísticamente. Los resultados demostraron que 86 localidades que indicaron 

contar con un plan de gestión ambiental obtuvieron un porcentaje alto de desechos 

aprovechados mediante el reciclaje, contrastada con el porcentaje de 30 comunidades 
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que no contaron con dicho instrumento; resultando una diferencia estadísticamente 

reveladora. Concluyendo que la cantidad de residuos reciclados es más alta en las 

localidades en las que han elaborado y efectuado un plan de gestión ambiental. 

En tanto, Mesa (2020) analizó el desempeño institucional del municipio de Finlandia 

de la gestión ambiental, para lo cual realizó un estudio exploratorio, descriptivo 

transversal con una metodología mixta; aplicando entrevistas a actores de partes 

interesadas de dicha institución. Los resultados indican que el 47% consideró que la 

gestión ambiental había mejorado en el municipio, reconociendo que la administración 

de residuos fue trabajada en una proporción mayor por los actores, en un 76,5%. 

Concluyendo que la constancia de problemáticas ambientales impide el desempeño 

de la gestión ambiental; para lo cual es necesario ajustar las estrategias locales, 

reuniendo esfuerzos y recursos, involucrando el aprendizaje y la participación 

ambiental ciudadana. 

Por su parte, Solís et al. (2019) efectuaron un estudio, en el cual propusieron la 

ecología integral como medio de valorización de residuos, buscando cerrar el ciclo de 

la materia. La investigación estuvo caracterizada por un enfoque mixto con diseño no 

experimental, en la cual analizaron previamente el entorno de la ciudad, para luego 

proponer alternativas de aprovechamiento, entre las cuales se consideró la 

implementación de un área de composta a partir de los residuos de carácter orgánico 

generados, lo cual busca aprovechar los residuos y disminuir el impacto ambiental. 

Los resultados demuestran que la preparación de un plan de manejo de residuos es 

crucial, porque en esta etapa se decide el tipo de valorización que recibirá el residuo 

y las acciones a tomar para su cumplimiento. Se concluye que las propuestas reducen 

los residuos generados, permiten aprovecharlos y generar un beneficio económico y 

ambiental. 

Así mismo, De La Cruz-Cabrera et al. (2020) efectuaron un estudio buscando describir 

el manejo y último destino de los residuos, partiendo de una propuesta de gestión 

ambiental; la investigación fue de carácter descriptivo, en la cual emplearon como 

instrumento encuestas y entrevistas. Los resultados demostraron que el 82% de los 
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participantes tiene conocimiento del correcto manejo de los residuos; esperando que 

sean recolectados por el camión recolector, mientras que el 18% por diversos motivos 

quema, entierra o dispone en vertederos o cuerpos de agua. Concluyendo que el 

conocimiento de la administración y manejo de residuos es considerable; sin embargo, 

los deficientes recursos económicos y la discontinuidad del recojo de los residuos; 

lleva a los pobladores a buscar otras alternativas poco sostenibles.  

Por consiguiente, Rodríguez-Rodríguez et al. (2021) en su investigación evaluaron el 

alcance de las medidas de gestión de residuos en una entidad pública de Costa Rica. 

Su estudio adoptó un enfoque cuantitativo y un diseño experimental, el análisis de 

caracterización de residuos fue ejecutado con los residuos recolectados de 15 

contenedores ubicados en la jurisdicción de la entidad durante una semana; el análisis 

se realizó a través del método de componentes principales, empleando el Software 

Minitab. Determinaron que el 19 % de los residuos que fueron dispuestos en un 

relleno, pudieron haber sido aprovechados; mediante estrategias de gestión, en el 

2018 los desechos de plástico se redujeron en un 57%; finalmente en el año 2019 se 

disminuyeron en una 47% de la generación per cápita. 

De manera similar, Salazar-Rodríguez & Hernández-Diego (2018) en su estudio 

buscaron identificar los elementos principales de la gestión de los residuos y evaluar 

su eficiencia. La investigación fue de carácter cuantitativo y cualitativo, con diseño no 

experimental, los autores emplearon una muestra de 990 pobladores, los cuales 

llenaron una encuesta con respuestas cerradas, considerando indicadores de las 

fases de generación, organización, limpieza y recojo, y la valorización y disposición. 

Los datos obtenidos revelan que, la eficacia de la gestión de los residuos es media 

con un 42.6%, concluyendo que la eficiencia se encuentra en un nivel medio, pues se 

evidenció una débil segregación en la fuente, poca participación y coordinación de 

actores y lugares sin servicio de recolección. 

A nivel nacional, Estrada et al. (2020) buscaron determinar el vínculo entre la 

formación ambiental y la manipulación de residuos sólidos en una institución, 

utilizando un método cuantitativo, de diseño no experimental, con tipo descriptivo 
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correlacional transversal, para lo cual tomaron una muestra 195 estudiantes, a 

quienes se les aplicó dos encuestas. Los resultados revelan que, de acuerdo con la 

perspectiva de los participantes, la formación ambiental es moderadamente idónea y 

el manejo de residuos es poco apropiado; concluyendo que existe vínculo directo y 

estadísticamente significativo entre la formación ambiental y la manipulación de 

residuos sólidos. 

De forma similar, Espinoza-Quispe et al. (2020) identificaron el vínculo entre el manejo 

de los residuos sólidos domésticos y no domésticos y la gestión de la municipalidad 

de Huancavelica; la investigación fue cuantitativa, con diseño no experimental 

correlacional, tomando una muestra de 140 pobladores, los datos fueron recolectados 

mediante cuestionarios, empleando el contraste de Kolmogorov-Smirnov para 

ensayos de hipótesis. Los datos obtenidos determinan que hay una correlación 

importante entre recolección y recuperación, correlación significativa entre el 

tratamiento de residuos y la gestión del municipio y una moderada correlación entre 

la disposición de residuos y la gestión del municipio. Concluyeron que se encontró una 

relación significativa, directa y moderada entre el manejo de los residuos sólidos y la 

gestión de la municipalidad estudiada. 

Por su lado, Tito-Betancur et al. (2021) determinaron las circunstancias que 

fundamentan el acatamiento de la legislación de la gestión de residuos sólidos en un 

municipio, siendo un estudio de tipo explicativo y transversal, tomando una población 

de 96 trabajadores del área de gestión ambiental, a los cuales se le destinó una escala 

de ejecución y una escala de factores asociados. Los resultados indican que, el 40.6% 

del personal administrativo considera que el cumplimiento de la legislación es 

deficiente; mientras que el 67.2% del personal operativo considera que la ejecución 

legislativa es regular. Concluyeron que la gestión del recurso económico, la gestión 

de la municipalidad y el compromiso social, son circunstancias que manifiestan el 

acatamiento de la legislación de gestión residuos, lo cual debe tener repercusiones en 

la gestión municipal.  
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Así mismo, Mendiola (2020) buscó explicar el logro de una gestión integral de residuos 

sólidos, mediante políticas ambientales, en base a la legislación legal vigente; realizó 

un análisis estadístico de tipo cuantitativo y otro descriptivo, con diseño no 

exploratorio, transversal y correlacional; la muestra tomada fue de 86 profesionales. 

Sus resultados demuestran que existe correspondencia considerable entre las 

variables; concluyendo que mediante la implementación de políticas ambientales se 

puede alcanzar la oportuna gestión de los residuos; además, se recolectaron 

proposiciones para lograr la adecuada de la gestión de residuos. 

Por otro lado, Edmundo (2022) buscó precisar la incidencia de la gestión de residuos 

sólidos en la formación ambiental en alumnos, el estudio fue de tipo aplicado, de 

enfoque cuantitativo, con diseño correlacional transeccional causal; teniendo como 

muestra 20 alumnos, a quienes se les aplicaron cuestionarios y se realizó el análisis 

con la prueba de Spearman. Los resultados demuestran que se percibe una regular 

gestión de residuos en un 55% regular y en un 45 % deficiente; y la educación 

ambiental se percibe regular en un 70 %, mientras que el 30% deficiente. Se concluye 

que se evidencia influencia importante entre gestión de residuos sólidos y formación 

ambiental en estudiantes, finalmente se recomienda preparar un plan de gestión, en 

aras de fortalecer la educación. 

Además, Marchan-Solier et al. (2021) en su indagación buscaron identificar el nivel de 

contaminación producto de los desechos sólidos en una localidad de Huanta. El 

estudio tuvo un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, adoptó un diseño no 

experimental, correlacional transversal. La muestra tomada fueron 30 ciudadanos de 

la comunidad, comprendidos en el rango de 18 y 65 años; la técnica para la 

recolección de datos fue un cuestionario. Los resultados evidencian una inadecuada 

gestión ambiental, reflejada en la manipulación de residuos sólidos, lo cual afectó en 

la siembra de frutos y en la incidencia de enfermedades en los pobladores, quienes el 

34% padecieron de hepatitis B y el 30% de anemia; concluyendo que los principales 

residuos sólidos contaminantes fueron latas, baterías y equipos electrónicos. 
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En las bases teóricas, la investigación se encontró incluida dentro del sistema 

administrativo de Modernización de la Gestión Pública, el cual viene a ser un pilar 

relevante para alcanzar el desarrollo sostenible; requiriendo de voluntad política, la 

articulación de los poderes del Estado, integrar los diferentes niveles de gobierno en 

base a una concepción sistemática (Valeriano, 2012). Así mismo, (Zhao et al., 2022) 

señala que la gestión pública tradicional aplicada por países desarrollados 

escasamente presentaba problemas por el sector público; sin embargo, el cambio del 

entorno ha manifestado la urgente necesidad de renovar la organización y legislación, 

con la finalidad de alcanzar una administración moderna y competitiva; estos cambios 

deben seguir la reducción del gasto, mejora de tecnologías y los servicios públicos.  

La investigación se encuentra respaldada por teorías, entre las que se menciona la 

ecología profunda, surgida en el siglo XX, la cual busca conservar lo que queda de la 

biodiversidad, incluyendo la cultura (Martínez & Porcelli, 2017), siguiendo el enfoque 

de residuos sólidos, mediante su adecuada gestión se puede lograr conservar la 

biodiversidad. Por otro lado, se relaciona con la teoría de acción planificada, la cual 

busca predecir y explicar las conductas específicas de las personas ante la separación 

de sus residuos (Wojtarovksy et al., 2018), teniendo en cuenta que las personas 

adoptan conductas ante la segregación de sus residuos, resulta importante entender 

el porqué de dichas conductas y cómo modificarlas a favor del adecuado manejo de 

residuos. 

Dentro de los enfoques conceptuales, se definió la gestión ambiental como cada una 

de las acciones y estrategias, que buscan organizar las actividades del hombre que 

impactan en los ecosistemas con el fin de amparar la calidad de vida humana y 

prevenir problemas ambientales (Massolo, 2015). Así mismo, es considerada un 

proceso técnico, administrativo, económico y político, mediante el cual los líderes de 

las entidades públicas ordenan los recursos con el objetivo de proteger, preservar y 

manejar de manera sostenible los recursos de su jurisdicción (Echeverre, 2006). 

También, la norma ISO 14001 (2015) la define como un conjunto de los elementos 

que posee una organización, los cuales se encuentran interrelacionados e interactúan 
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entre sí con la finalidad de establecer políticas y una serie de actividades para alcanzar 

resultados. La gestión ambiental es un medio importante para que las entidades logren 

el desarrollo sostenible de sus jurisdicciones (Fornet et al., 2020). Así mismo, Jiménez-

de-Aliaga et al. (2020) señala que la gestión ambiental persigue los objetivos de 

conservar el ambiente, evitando la contaminación y los riesgos que derivan.  

La gestión ambiental es la administración de las actividades antropológicas que 

inciden en el ambiente y esta resulta fundamental dentro de toda gestión pública, 

porque permite establecer las políticas, estrategias y acciones enfocadas al logro de 

la defensa y administración sostenible de los componentes ambientales, teniendo 

como principal fin la relación pacífica entre el ser humano y el ambiente. De manera 

que, las actividades del hombre no ocasionen alteración adversa en el ambiente, 

garantizando su preservación para las generaciones futuras. 

Para la variable de gestión ambiental se consideraron tres dimensiones, como primera 

dimensión se estableció la legislación ambiental, la cual según Alaña et al. (2017) es 

toda normativa nacional o internacional que debe contribuir a soluciones ambientales; 

esta debe ser coherente con miras a alcanzar una producción limpia, permitiendo la 

identificación de formas de prevención y solución a los daños ambientales; así mismo, 

los Estados están en la obligación de regular y controlar las acciones ejecutadas 

dentro de su jurisdicción. La legislación ambiental puesta en práctica garantiza el éxito 

gubernamental, pues los instrumentos de control permiten consagrar el derecho 

público con el patrimonio común, permitiendo una relación armoniosa (García, 2003). 

La segunda dimensión fue la estrategia de gestión ambiental, considerada un proceso 

de profundo análisis, formulación e implementación de diferentes medidas para la 

protección de los componentes ambientales; para ello persiguen objetivos que se 

encuentren relacionados con la rentabilidad, de manera que puedan influir en el la 

solución a problemas ambientales como el agotamiento de recursos naturales, 

generación de residuos, uso de materiales y sustancias peligrosas para el ambiente, 

entre otros (Carmona & Magán, 2008). 
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La tercera dimensión fue la participación vecinal, que según Hoekstra & Dahlvik (2018) 

es considerada aquellos grupos o comunidades de la sociedad que se encuentran 

involucrados y comprometidos, en la búsqueda de resolver problemas determinados 

que afectan a la sociedad; de manera que se puedan hallar soluciones comunes. Así 

mismo, Hosseini et al. (2017) menciona que participar es tomar parte de algo y 

compartir; es decir, la participación vecinal es un acto social, que da lugar a la 

participación de los individuos en una comunidad u organización, más no podría 

llevarse a cabo la participación de manera individual o exclusiva. 

La gestión ambiental debe apuntar al logro del desarrollo sostenible, el cual según  

Sachs (2015) es entendido como la articulación del sistema económico, social, 

ambiental y político; de manera que todos puedan desarrollarse, sin afectar a ninguno 

de ellos, velando por el bienestar de la sociedad actual y las futuras. Para alcanzarlo 

con éxito, la cooperación es clave para fortalecer los intercambios económicos, 

promover la innovación tecnológica y construir una cultura global de desarrollo 

sostenible; así mismo, la era posterior a la pandemia urge adoptar soluciones más 

sistemáticas, coordinando múltiples recursos y políticas necesarias (Zhao et al., 2022). 

La gestión ambiental abarca múltiples campos, entre las cuales se tiene el manejo de 

los residuos sólidos, para lo cual un residuo sólido es definido por el D.L. No 1278 

(2017) como aquel material resultante del consumo de un producto, del cual se tiene 

la intención de desprenderse. Además, Valdés (2003) señala que la generación de los 

desechos depende de los habitantes, las actividades económicas que realiza, el nivel 

de cultura y la economía de los ciudadanos.  

La gestión y manejo de los residuos sólidos aún es un gran desafío para los entes 

municipales. La gestión integral de residuos sólidos es cualquier actividad, ya sea 

técnica o administrativa, que involucra la planificación, articulación, diseño y 

evaluación de las políticas, estrategias, planes y programas que encaminen el manejo 

de estos. Mientras que, el manejo de residuos viene a ser todas aquellas diligencias 

funcionales u operativas vinculadas a la manipulación de los residuos partiendo desde 

su generación hasta su destino final (D.L. No 1278, 2017). 



12 
  

Para conseguir un correcto manejo de los residuos es necesario tener como primer 

objetivo la minimización, la cual es definida por el  D.L. No 1278 (2017) como toda 

acción destinada a la máxima disminución de residuos en la fuente de generación; la 

cual se puede lograr a través de estrategias, procedimientos o técnicas aplicadas por 

el generador. En caso no se pudiese minimizar, debe buscarse la valorización de 

residuos, que es cuya operación que persigue el objetivo que los materiales que 

componen al residuo puedan ser aprovechados en los procesos o sustituir los recursos 

empleados, esta puede ser material o energética (D.L. No 1278, 2017). Como última 

alternativa se debe garantizar su disposición, siendo uno de los principales problemas; 

es por ello que, resulta indispensable el adecuado manejo de los residuos sólidos, 

para impedir la contaminación del ambiente, que es la introducción de una sustancia 

ajena al medio ambiente, la cual altera de manera adversa al recurso (Hill, 2004). 

El manejo de residuos involucra una serie de actividades y prácticas para garantizar 

la adecuada y segura manipulación de los residuos, considerando tecnologías tales 

como reducción, compostaje, incineración, rellenos sanitarios y otros; que permiten la 

oportuna operación de residuos, priorizando minimizar la generación de estos, 

garantizando su valorización o en el último de los casos, su adecuada disposición final. 

En cuanto a las dimensiones para la variable de manejo de residuos, se tuvo como 

primera dimensión la generación de residuos, que para Ojeda et al. (2008) está ligado 

a toda actividad humana, en la cual participan diferentes actores de una jurisdicción 

determinada, tales como los ciudadanos, el comercio, las instituciones; resaltando que 

los generadores no son conscientes del grave problema que genera y que la 

responsabilidad es compartida. En esta dimensión se debe considerar como 

generador a toda persona de carácter natural o jurídico que genera residuos producto 

de sus actividades de productos o servicios (D.L. No 1278, 2017). 

La segunda dimensión fue la recolección y transporte, el cual fue definido por Sáez et 

al. (2014) como un conjunto de actividades, que incluyen el recojo y transporte de los 

residuos generados en las viviendas hasta el sitio que ha sido destinado para su 

almacenamiento, tratamiento o disposición. Así mismo, Silgado (2006) menciona que 
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este suele realizarse de vivienda en vivienda, empleando diferentes tipos de vehículos 

con capacidades variadas, de acuerdo con el tamaño de la ciudad; así mismo, siendo 

la frecuencia del recojo un factor clave en la recolección, teniendo en cuenta la 

población, generación de residuos, accesibilidad a las zonas servidas y sus 

características demográficas. 

En cuanto a la tercera dimensión, se consideró el tratamiento de residuos, el cual 

según el D.L. No 1278 (2017) es todo aquel proceso, método o técnica destinada a 

modificar las características de los desechos sólidos que buscan reducir o eliminar el 

peligro potencial de ocasionar daños en la salud y ambiente; este proceso está 

orientado a valorizar y mejorar la disposición final. Entre las técnicas de tratamiento 

de residuos sólidos se tiene la incineración, reciclaje, reutilización, compostaje, relleno 

en zonas excavadas, gasificación, entre otros (Flores et al., 2017). 

La cuarta dimensión fue la disposición final, la cual de acuerdo D.L. No 1278 (2017) 

es definido como cuyo proceso busca tratar y disponer los residuos de manera 

permanente, salubre y ambientalmente segura en un lugar determinado. Así mismo 

Valdés (2003) señala que la disposición puede realizarse en rellenos sanitarios, 

definidos como estructuras diseñadas para la evacuación de los residuos sólidos, de 

manera que se pueda minimizar la polución ambiental y la afectación de la salud de 

los ciudadanos; esta instalación incluye la supervisión de los residuos que ingresan, 

su compactación y los equipos de control ambiental. Otra de las formas de disposición 

de residuos es mediante un botadero, considerada una forma inadecuada, ya que se 

presenta aglomeración de los residuos en los áreas públicas; así mismo, esta actividad 

no está reglamentada y carece de autorización (D.L. No 1278, 2017). 

En ambos casos de disposición final de residuos se generan lixiviados, los cuales son 

definidos como aquellos líquidos formados de la desintegración de los residuos por 

acción de factores como el drenaje, lluvia, aguas subterráneas y otros; sin embargo, 

cuando la disposición se realiza en un relleno sanitario se establecen las medidas de 

prevención de la contaminación (Valdés, 2003). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo básica, la cual fue definida por Ulbricht et al. (1972) como 

aquel tipo de investigación que busca comprender un fenómeno, mediante la 

profundización y mejora de las teorías científicas, con la finalidad de contribuir a una 

sociedad predictiva, capaz de responder a los desafíos. Así mismo, la investigación 

presentó un alcance correlacional, definido por Hancevich (2022) como aquel que 

busca determinar si dos o más variables presentan una correspondencia positiva entre 

ellas; de manera que pueden interactuar entre sí y si una variable se ve alterada, las 

otras también. 

3.1.2. Diseño de investigación  

La investigación consideró un enfoque cuantitativo, el cual para Emond et al. (1999) 

señaló que consiste en realizar mediaciones para obtener datos numéricos, con la 

finalidad de analizarlos y estimar tendencias o predicciones. Así mismo, adoptó un 

diseño no experimental, transeccional, correlacional; ya que se recolectaron datos de 

un tiempo determinado, sin necesidad de alterar el objeto de investigación; solo se 

enfocó en analizar la incidencia entre variables en un tiempo determinado (Dimarucot, 

2022). 

A continuación, se muestra la representación del diseño correlacional: 

                                                                                Y1 

 

                                                   𝒎                    r 

 

                     Y2                         
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Donde:  

𝑚 = muestra 

Y1= Variable 1 

Y2= Variable 2  

r = Relación entre Y1 y Y2 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: gestión ambiental 

Definición conceptual: Es un proceso técnico, administrativo, financiero y político, 

mediante el cual los líderes de las entidades públicas organizan los recursos con el 

objetivo de proteger, preservar y manejar de manera sostenible los recursos de su 

jurisdicción (Echeverre, 2006) 

Definición operacional: Esta variable se ha operacionalizado en 3 dimensiones: (1) 

Legislación ambiental, (2) Estrategia de gestión ambiental y (3) organización 

municipal. 

Variable 2: manejo de residuos sólidos 

Definición conceptual: Son todas aquellas actividades funcionales u operativas 

vinculadas a la manipulación de los residuos desde su generación hasta su 

disposición final (D.L No 1278, 2017) 

Definición operacional: Esta variable se ha operacionalizado en 4 dimensiones: (1) 

generación, (2) recolección y transporte, (3) tratamiento y (4) disposición final. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Gast et al. (2013) señaló que la población es también conocida como universo, y se 

define como aquel grupo específico de individuos y objetos, donde se han delimitado 

los participantes potenciales a los que el investigador puede acceder y que representa 

la naturaleza de la población de interés; estos pueden ser criaturas, objetos, eventos, 

procedimientos, artículos, entre otros. 

La población del estudio estuvo definida por las familias de un distrito de la Provincia 

de Luya, del departamento de Amazonas, el cual fue un total de 117 familias. 

Criterios de inclusión: Familias del sector más antiguo de un distrito de la Provincia 

de Luya, Amazonas. 

Criterios de exclusión: Familias del nuevo sector de un distrito de la Provincia de 

Luya, Amazonas. 

3.3.2. Muestra 

Casteel & Bridier (2021) fundamentó que se entiende por muestra a todo grupo de 

individuos elegidos para representar la población de interés, los datos proporcionados 

sobre la muestra serán analizados y los resultados inferidos o trasladados a la 

población de interés. Para la investigación, la muestra estuvo comprendida por 90 

familias de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas; la muestra fue obtenida 

mediante la fórmula establecida para el cálculo de muestra (Ver anexo 5). 

3.3.3. Muestreo 

López (2004) definió al muestreo como todo método, procedimiento, reglas y criterios 

empleado para definir los componentes representativos del universo, es decir la 

muestra. Para el estudio, el muestreo fue de tipo probabilístico aleatorio simple, que 

de acuerdo a lo señalado por Casteel & Bridier (2021) se emplea en las 

investigaciones cuantitativas; debido a que las muestras se determinan al azar, la 
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naturaleza de la muestra es que tiene una representación probabilística de la 

población de interés en la que cada componente de la población tiene la misma 

posibilidad de ser selecto.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica, según Bazen et al. (2021) fue definido como todo procedimiento que se 

encuentran organizado de manera sistemática, que busca encaminar al indagador en 

la profundización de sus conocimientos. Para el análisis de las variables de la presente 

investigación, se empleó como técnica una encuesta destinada a la muestra 

seleccionada. En cuanto al instrumento, definido por Stribbell & Duangekanong (2022) 

como todo aquel recurso confiable que el indagador emplea para poder analizar el 

fenómeno en estudio y poder obtener datos de ellos, estos pueden ser formularios, 

dispositivos para recolectar información.  

El instrumento empleado fue un cuestionario, el cual presentó interrogantes en escala 

de Likert; que permitieron obtener información relevante para analizar y obtener los 

resultados. El cuestionario fue definido por Wafudu et al. (2022) como una herramienta 

conformada por ítems cerrados, los cuales buscan obtener información de un 

determinado problema, de acuerdo con las apreciaciones y expectativas de los 

encuestados; este debe ser adaptado al contexto de esta investigación y su objetivo  

Para la variable de gestión ambiental, el cuestionario presentó 18 interrogantes, 

distribuidas en 3 dimensiones, siendo un total de 6 ítems por cada una. La escala de 

medición empleada fue ordinal, considerando valores del 1 al 5, correspondientes a 

nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Asimismo, el cuestionario tuvo 

como base un puntaje máximo de 90, el cual representó el 100%, con un puntaje 

mínimo de 18, que representó el 20%.  

Para la variable manejo de residuos sólidos, el cuestionario incluyó 20 interrogantes, 

distribuidas en 4 dimensiones de 5 ítems cada uno. La escala de medición empleada 

fue ordinal, considerando valores del 1 al 5, correspondientes a nunca, casi nunca, a 

veces, casi siempre y siempre. Asimismo, el cuestionario tuvo como base a un puntaje 
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máximo de 100 puntos, el cual representó el 100%, y un puntaje mínimo de 20, que 

representó el 20%. 

Validez: Los cuestionarios empleados en la recolección de datos fueron validados por 

juicio de tres expertos, tal y como se especifica en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Validez por expertos 

Variable N° Experto Promedio 
Opinión de 
expertos 

Gestión 
ambiental 
 
  

1 
Metodólogo: Dr. 
Ricardo 
Chanamé Chira 

4.9 
Cumple las 
condiciones para su 
aplicación. 

2 
Gestor público: 
Dr. Pedro Arturo 
Barboza Zelada 

4.7 
Instrumento 
adecuado para ser 
aplicado. 

3 
Gestor público: 
Dra. Blanca Flor 
Ramos Saavedra 

4.7 
Instrumento 
adecuado para ser 
aplicado. 

   4.8  

Manejo 
de 

residuos 
sólidos 

1 
Metodólogo: Dr. 
Ricardo 
Chanamé Chira 

4.9 
Cumple las 
condiciones para su 
aplicación. 

2 
Gestor público: 
Dr. Pedro Arturo 
Barboza Zelada 

4.7 
Instrumento 
adecuado para ser 
aplicado. 

3 
Gestor público: 
Dra. Blanca Flor 
Ramos Saavedra 

4.7 
Instrumento 
adecuado para ser 
aplicado. 

   4.8  
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Confiabilidad: Se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual permitió medir 

la fiabilidad de la escala de medida del cuestionario, a través del programa SPSS; 

mediante el cual se obtuvo un valor mayor a 0.9, es decir presentó una confiabilidad 

alta para los cuestionarios de ambas variables. 

Tabla 2 

Confiabilidad de la Gestión Ambiental 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.916 18 

Tabla 3 

Confiabilidad del Manejo de residuos sólidos 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.914 20 

3.5. Procedimientos 

Para alcanzar el propósito de la investigación de establecer la correlación entre la 

variable gestión ambiental y manejo de residuos sólidos en un distrito de Amazonas, 

se emplearon estudios previos y bases teóricas. Se determinaron las dimensiones de 

las variables y sus indicadores, las cuales se reflejaron en los cuestionarios 

compuestos por 18 ítems para la gestión ambiental y 20 ítems para el manejo de 

residuos sólidos; estos instrumentos presentaron una escala de medición tipo Likert 

de 1 a 5.  

Los cuestionarios fueron validados por 3 expertos, los cuales indicaron que los 

cuestionaros cumplieron con los criterios necesarios para ser aplicados. 

Posteriormente, se solicitó la autorización de la municipalidad distrital para poder 

aplicar el estudio en dicha entidad, obtenida la autorización, se aplicaron los 
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cuestionarios a 90 familias del distrito. Finalmente, se realizó el procesamiento de 

datos en Excel, para luego realizar el análisis estadístico mediante el programa SPSS, 

donde se obtuvieron las tablas que dieron respuesta los objetivos establecidos. 

3.6. Método de análisis de datos  

El análisis de los datos conseguidos de los cuestionaros se realizó a través del registro 

de los valores obtenidos, representados en tablas en el programa Excel. Además, para 

determinar la correlación entre las variables de la investigación se procesó los datos 

en el programa estadístico SPSS.  

3.7. Aspectos éticos 

El estudio estuvo alineado a los principios éticos establecidos en la resolución Nº470-

2022-UCV - Código Ética en Investigación. Se garantizó que los antecedentes y bases 

teóricas fueron citadas según la normativa American Psychological Association (APA) 

séptima edición vigente, de manera que se respetó y reconoció los derechos del autor, 

evitando la apropiación de estudios. Se respetaron los criterios éticos de la no 

maleficencia, pues no se generó ningún daño a los participantes del estudio, solo se 

empleó como fuente de obtención de datos. 

Se respetó el criterio de beneficencia, pues se buscó generar datos que fueron 

presentados a la institución, de manera que puedan ser aplicados para el beneficio de 

los pobladores. Así mismo, se obedeció al criterio de autonomía, garantizando el 

respeto a la participación de manera voluntaria de los ciudadanos, mediante la previa 

información del objetivo del instrumento de recolección de datos; el cual se realizó de 

manera anónima, manteniendo en reserva la identidad de los participantes, ejerciendo 

el principio de confidencialidad.  
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IV. RESULTADOS 

Los resultados fueron obtenidos de una muestra de 90 familias de un distrito de la 

provincia de Luya, Amazonas.  

Grado de gestión ambiental de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas 

Tabla 4 

Grado de gestión ambiental 

Grado Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Mala [18-45] 15 16.7% 

Regular [46-68] 55 61.1% 

Buena [69-90] 20 22.2% 

Total 90 100% 

Interpretación: Tal y como se muestra en la tabla, el 61% de los encuestados 

consideró que el grado de gestión ambiental de un distrito de la provincia de Luya, 

Amazonas fue regular; seguido por el 22.2% que consideró que el distrito presentó 

una buena gestión ambiental, y finalmente el 16.7% consideró que fue mala. 

Tabla 5 

Grado de gestión ambiental por dimensiones 

D1: Legislación ambiental 
D2: Estrategias de 
gestión ambiental 

D3: Participación vecinal 

Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo [6-15] 19 21.1% 15 16.7% 19 21.1% 

Regular [16-23] 62 68.9% 60 66.7% 49 54.4% 

Alto [23-30] 9 10.0% 15 16.7% 22 24.4% 

Total 90 100% 90 100% 90 100% 

Interpretación: De acuerdo con la tabla, el 68.9% de los encuestados percibió un 

regular cumplimiento de la legislación ambiental en un distrito de la provincia de Luya, 

seguido del 21.1.% que percibió un bajo cumplimiento y el 10.0%, un alto 

cumplimiento. Según la percepción de los encuestados, el 66.7% consideró que la 
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implementación de estrategias de gestión ambiental en un distrito de la provincia de 

Luya, Amazonas fue regular; mientras que en un 16.7% consideró que fue bajo y un 

16.7 %, alto.  El 54.4 % de los participantes consideró que el nivel de participación 

vecinal fue regular, seguido por un 24.4 % que consideró que fue alto y finalmente un 

21.1% que consideró fue bajo. 

Nivel de manejo de residuos sólidos de un distrito de la Provincia de Luya, 

Amazonas 

Tabla 6 

Nivel de manejo de residuos sólidos 

Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado [20-50] 15 16.7% 

Regular [51-75] 60 66.7% 

Adecuado [76-100] 15 16.7% 

Total 90 100% 

Interpretación: Según la tabla 6, el 66.7 % consideró que el nivel de manejo de 

residuos sólidos de un distrito de la provincia de Luya fue regular, mientras que un 

16.7 % lo consideró adecuado y un 16.7 % lo consideró inadecuado. 
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Tabla 7 

Nivel de manejo de residuos sólidos por dimensiones 

D1: Generación 
D2: Recolección y 

transporte 
 

Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Inadecuado [5-13] 30 33.3% 10 11.1%  

Regular [14-19] 44 48.9% 24 26.7%  

Adecuado [20-25] 16 17.8% 56 62.2%  

Total 90 100% 90 100%  

D3: Tratamiento D4: Disposición final  
 

Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Inadecuado [5-13] 35 38.9% 24 26.7%  

Regular [14-19] 49 54.4% 53 58.9%  

Adecuado [20-25] 6 6.7% 13 14.4%  

Total 90 100% 90 100%  

Interpretación: El 48.9% de los pobladores de un distrito de la provincia de Luya 

consideró que la generación de residuos sólidos fue regular y el 33.3% lo consideró 

inadecuado. El 62.2% consideró que el servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos fue adecuado y 26.7% lo consideró regular. El 54.4% consideró que 

el tratamiento de los residuos sólidos generados fue regular y el 38.9% lo consideró 

inadecuado. Finalmente, el 58.9% infirió que la disposición otorgada fue regular, 

seguida por un 26.7% que lo consideró inadecuado. 

Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad se determinó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 

ya que la muestra trabajada fue mayor a 50. 
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Tabla 8 

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

V1: Gestión Ambiental 0.15 90.00 0.00 

V2: Manejo de Residuos Sólidos 0.08 90.00 0.19 

Interpretación: El valor de Sig. de la Gestión Ambiental fue igual a 0.00, menor a alfa 

=0.05 y el valor de Sig. del Manejo de residuos sólidos fue igual a 0.19, mayor a alfa 

=0.05; es decir, los datos no correspondieron a una distribución normal. Por lo cual 

correspondió realizar una prueba no paramétrica, empleando el estadístico Rho 

Spearman. 

Relación entre las dimensiones de la gestión ambiental y el manejo de residuos 

sólidos de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas. 

Tabla 9 

Relación entre dimensiones de la gestión ambiental y manejo de residuos sólidos 

 
D1: 

Legislación 
ambiental 

D2: 
Estrategias 
de gestión 
ambiental 

D3: 
Participación 

vecinal 

V2: 
Manejo 

de 
Residuos 
Sólidos 

Rho de 
Spearman 

D1: 
Legislación 
ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,563** ,345** ,549** 

Sig. (bilateral)  .000 .001 .000 
N 90 90 90 90 

D2: 
Estrategias 
de gestión 
ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

,563** 1.000 ,658** ,727** 

Sig. (bilateral) .000  .000 .000 
N 90 90 90 90 

D3: 
Participación 

vecinal 

Coeficiente de 
correlación 

,345** ,658** 1.000 ,722** 

Sig. (bilateral) .001 .000  .000 
N 90 90 90 90 

V2: Manejo 
de Residuos 

Sólidos 

Coeficiente de 
correlación 

,549** ,727** ,722** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000  

N 90 90 90 90 
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Interpretación: La relación entre las dimensiones de la gestión ambiental y el manejo 

de residuos sólidos fue de 0.549** para la legislación ambiental, es decir presentó una 

correlación moderada; mientras que para las estrategias de gestión ambiental fue 

0.727**, siendo una correlación alta; y finalmente la participación vecinal presentó una 

correlación de 0.722**, siendo una correlación alta. Consecuentemente, se admitió la 

hipótesis específica planteada en la investigación. 

Relación entre la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos de un 

distrito de la Provincia de Luya, Amazonas. 

Tabla 10 

Relación entre gestión ambiental y manejo de residuos sólidos 

 V1: Gestión 
Ambiental 

V2: Manejo de 
Residuos Sólidos 

Rho de 
Spearman 

V1: Gestión 
Ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

1.00 ,808** 

Sig. (bilateral)  .000 
N 90 90 

V2: Manejo de 
Residuos 
Sólidos 

Coeficiente de 
correlación 

,808** 1.000 

Sig. (bilateral) .000  

N 90 90 

Interpretación: En la tabla 10, se evidencia que existió una relación alta entre las 

variables gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos, con un coeficiente de 

correlación de 0.808**. Así mismo, el valor Sig. fue igual a 0.000, es decir menor a alfa 

=0.05, por lo cual correspondió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa, por lo que se afirma que existió relación entre la gestión ambiental y el 

manejo de residuos sólidos en un distrito de la provincia de Luya, Amazonas. 
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V. DISCUSIÓN 

La investigación fue aplicada en un distrito de la provincia de Luya, Amazonas; en 

donde se evidenció la problemática del manejo de desechos sólidos, para lo cual se 

buscó determinar si es posible mejorar el manejo de estos, a través de una gestión 

ambiental, buscando así la correlación entre ambas variables. Para la variable gestión 

ambiental se consideraron tres dimensiones, las cuales fueron legislación ambiental, 

estrategias de gestión ambiental y la participación vecinal. Para la variable de manejo 

de residuos sólidos se consideraron cuatro dimensiones, las cuales fueron 

generación, recolección y transporte, tratamiento y disposición final.  

Los resultados del primer objetivo específico, sobre el grado de gestión ambiental de 

un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas, se obtuvo que el 61% de los 

encuestados consideró que el grado de gestión ambiental fue regular; seguido por el 

22.2% quienes consideraron que el distrito presentó un grado de gestión ambiental 

bueno, y el 16.7% consideró que el grado de gestión ambiental fue malo. Esto 

demuestra que la gestión ambiental de un distrito de la provincia de Luya, Amazonas 

aún presenta desafíos por enfrentar ante el acatamiento de la normativa ambiental, la 

implementación de estrategias de gestión ambiental que favorezcan a la conservación 

del hábitat y la participación e involucramiento vecinal en actividades 

medioambientales.  

Los resultados obtenidos del objetivo específico 1 son mayores, comparados con los 

obtenidos por Mesa (2020), quien obtuvo que la gestión ambiental del municipio de 

Finlandia había mejorado en un 47%, donde se indica que se trabajó en mayor 

proporción en el manejo de los desechos generados por el municipio. Además, el autor 

indicó que existen problemas ambientales constantes en el municipio, por lo cual se 

vio afectado el desempeño de la gestión ambiental, siendo necesario ajustar las 

estrategias locales y reunir esfuerzos y recursos, además que involucrar a los 

ciudadanos.  
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Como lo menciona el autor en las entidades municipales se presentan problemas 

ambientales que no permiten enfocarse precisamente en la gestión ambiental, tal y 

como sucede en un distrito de la provincia de Luya, Amazonas; el cual presenta otras 

problemáticas, como los incendios forestales, producto de la ausencia de cultura 

ambiental en la comunidad, quienes realizan la quema de terrenos baldíos, perdiendo 

el control del fuego iniciado, el cual termina arrasando con hectáreas de bosques y 

terrenos. Es por ello, que resulta fundamental ajustar las estrategias de gestión 

ambiental, de acuerdo con el contexto de las entidades. 

Por otro lado, sobre el cumplimiento de la legislación ambiental, el 68.9 % consideró 

que el grado de cumplimiento fue regular, mientras que el 21.1% consideró fue bajo y 

un 10.0% consideró que este fue alto. Lo que se traduce en que el cumplimiento de la 

legislación ambiental peruana debe ser trabajada con mayor rigor por las autoridades 

del distrito. Los resultados obtenidos para esta dimensión son muy semejantes a los 

obtenidos por Tito-Betancur et al. (2021), quienes obtuvieron que un 67.2% del 

personal operativo consideró que el nivel de cumplimiento de legislación es regular en 

el municipio de Juliaca. Ante lo cual los autores mencionaron que la gestión del 

recurso económico, la gestión de la municipalidad y el compromiso social, son 

circunstancias que condicionan el acatamiento de la legislación ambiental sobre la 

gestión y manejo de los residuos del municipio. 

En relación a los resultados del objetivo específico de reconocer el nivel de manejo de 

residuos sólidos; se obtuvo que el nivel de manejo de residuos sólidos de un distrito 

de la Provincia de Luya, Amazonas es considerado regular con un porcentaje de 

66.7%, mientras que el 16.7% de los participantes consideró fue adecuado y un 16.7% 

lo consideró inadecuado. Es decir, la manipulación de los residuos sólidos del distrito 

presenta fortalezas que debe potenciar y debilidades en las cuales debe trabajar, para 

mejorar la percepción del manejo de residuos y lograr este sea adecuado, evitando la 

contaminación de los componentes ambientales y evitando que la salud de la 

población de vea afectada, optimizando así la calidad de vida de la comunidad de la 

jurisdicción del distrito. 
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Los resultados correspondientes al objetivo 2 son menores a los obtenidos por De La 

Cruz-Cabrera et al. (2020), quienes obtuvieron que la población tuvo conocimiento 

sobre la adecuada manipulación de residuos sólidos, siendo representando por un 

82%, quienes esperaban que sus residuos sean recolectados por los camiones 

recolectores que dispone la municipalidad; mientras que, el 18% de los participantes 

indicaron que los residuos generados en sus hogares fueron depositan en vertederos 

o cuerpos de agua. Además, los autores indican que los deficientes recursos 

económicos y la discontinuidad del recojo de los residuos; lleva a los pobladores a 

buscar otras alternativas poco sostenibles sobre la disposición de sus residuos. 

La situación descrita por los autores muy semejante a la que se desarrolla en un 

distrito de la provincia de Luya, pues el camión recolector de residuos realiza su 

recorrido por los hogares dos veces a la semana, no presentando continuidad en el 

servicio de recojo y transporte de los residuos, por lo que los pobladores se ven en la 

necesidad de depositar sus residuos en las calles o zonas cercanas a la comunidad, 

los cuales posteriormente son dispersados por las mascotas y roedores, favoreciendo 

a la proliferación de enfermedades por un inadecuado manejo de residuos sólidos.  

El nivel de manejo de residuos sólidos fue regular según los datos obtenidos en la 

investigación, los cuales fueron similares a los obtenidos por Salazar-Rodríguez & 

Hernández-Diego (2018) quienes obtuvieron que el 42.6 % de los participantes de la 

investigación consideró que el manejo de los residuos en la jurisdicción de Benito 

Juárez se encontró en un nivel medio; además, señalaron que en el municipio se 

evidenció una débil segregación en la fuente, poca participación y coordinación de 

actores y lugares sin servicio de recolección. Por su lado, Edmundo (2022) obtuvo 

datos similares sobre la administración de residuos sólidos en una entidad, pues el 

55% de los encuestados indicaron que perciben un regular manejo de los residuos, 

mientras que el 45% consideró que este fue ineficiente, resaltando que es importante 

preparar un plan de gestión para concientizar a los miembros de la entidad y lograr un 

apropiado manejo de residuos. 
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Sobre el tratamiento de los residuos sólidos, el 49 % de los pobladores consideró que 

este fue regular, seguido por un 35% que mencionó que fue inadecuado, y un 6% 

consideró fue adecuado; es decir, que los residuos generados en el distrito no 

recibieron un correcto aprovechamiento antes de ser dispuestos, lo cual se traduce en 

sobrecostos en su disposición final, puesto que el tiempo de vida útil de la estructura 

para la disposición será mucho menor. Sobre lo mencionado, Rodríguez-Rodríguez et 

al. (2021) señaló que en una entidad pública de Costa Rica, el 19 % de los residuos 

que fueron dispuestos en un relleno, pudieron haber sido aprovechados; mediante 

estrategias de gestión. Por lo cual es necesario establecer estrategias de gestión 

ambiental que permitan la valorización de los residuos generados, de tal manera que 

estos no terminen en un relleno sanitario o vertedero. 

Sobre el objetivo específico 3, que buscó establecer la relación entre las dimensiones 

de la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos de un distrito de la Provincia 

de Luya, Amazonas; a través del coeficiente de Rho de Spearman se obtuvo que la 

relación entre la legislación ambiental y el manejo de residuos sólidos fue de 0.549**, 

es decir presentó una correlación moderada; mientras que la relación entre estrategias 

de gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos fue 0.727**, siendo una 

correlación alta; y finalmente la participación vecinal con el manejo de residuos sólidos 

presentó una correlación de 0.722**, siendo una correlación alta. Por lo tanto, las 

dimensiones de la gestión ambiental presentaron una relación moderada alta con a 

variable manejo de residuos sólidos.  

El resultado obtenido en función al acatamiento de la legislación ambiental y su 

relación con el manejo de residuos sólidos, se relaciona con los resultados obtenidos 

por Mendiola (2020), quien logró demostrar que existe correspondencia considerable 

entre el manejo integral de los residuos con el cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente, lo cual se comprobó con la obtención de un valor de 0.668, a través de los 

resultados de la prueba estadística Rho de Spearman aplicada en las variables de 

estudio. Así mismo, señaló que mediante la implementación de políticas ambientales 

se puede alcanzar la oportuna gestión de los residuos. 
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De lo señalado anteriormente por el autor, se infiere que cuando una entidad cumple 

la normativa ambiental relacionada la gestión integral de los desechos y otras 

relacionadas, se garantiza que en mayor medida se realice un adecuado manejo 

desde su generación en los hogares, segregación, recolección y transporte, 

aprovechamiento y disposición final; de tal manera que, se evitan sus impactos 

ambientales, económicos y sanitarios. Por lo cual resulta necesario que la entidad 

identifique los requisitos legales ambientales pertinentes y evalúe su cumplimiento. 

En cuanto a la implementación de estrategias de gestión ambiental en el distrito, el 

66.7% de los participantes indicaron que su implementación en un distrito de la 

provincia de Luya, Amazonas fue regular; mientras que en un 16.7% consideró que 

fue bajo y un 16.7 %, lo consideró alto. Las estrategias de gestión ambiental deben 

verse reflejadas en un plan de gestión ambiental, sobre esto  Raza-Carrillo & Acosta 

(2022) mencionó que aquellas localidades que contaron con un plan de gestión 

ambiental obtuvieron un porcentaje alto de desechos aprovechados mediante el 

reciclaje, contrastada con el porcentaje de las comunidades que no contaron con dicho 

instrumento. Entonces, resulta fundamental que la entidad municipal establezca un 

plan de gestión ambiental, en el cual se determinen las estrategias de gestión 

ambiental, las cuales deben encontrarse enfocadas a la conservación de los 

ecosistemas y la salud pública.  

Por otro lado, de los resultados que dan respuesta al objetivo general sobre determinar 

la relación entre la gestión ambiental y el manejo de residuos de un distrito de la 

Provincia de Luya, Amazonas; se obtuvo que existió una relación alta entre las 

variables estudiadas, con un coeficiente de correlación de 0.808**. Así mismo, el valor 

Sig. fue igual a 0.000, es decir menor al alfa =0.05, por lo cual correspondió aceptar 

la hipótesis alternativa. Los resultados de esta investigación fueron similares a los 

obtenidos por Espinoza-Quispe et al. (2020), quienes obtuvieron un valor de 0,589, es 

decir existió una correlación significativa, directa y moderada entre el manejo de los 

residuos sólidos y la gestión de la municipalidad de Huancavelica.  
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Para determinar la normalidad de las variables estudiadas en la investigación se 

empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, mediante el cual se obtuvo que la 

investigación presentó una distribución no normal, para lo cual se determinó emplear 

una prueba de carácter no paramétrica, para este caso el coeficiente de Rho de 

Spearman, a diferencia de los obtenidos por Espinoza-Quispe et al. (2020) y Edmundo 

(2022), quienes en sus investigaciones correlacionales, obtuvieron una distribución 

normal. 

En cuanto a la confiabilidad del estudio se comprobó mediante el coeficiente de Alfa 

de Cronbach, mediante el cual se obtuvo un valor de 0.916 para la variable gestión 

ambiental y 0.914 para la variable manejo de residuos sólidos; es decir, los 

cuestionarios empleados para cada variable de la investigación presentaron una 

confiabilidad alta. De forma similar a lo realizado por Edmundo (2022), que a través 

del mismo estadístico aplicado, obtuvo una confiabilidad alta, representado por los 

valores de 0.929 y 0.924 para las variables de gestión ambiental y educación 

ambiental, correspondiente. 

Los resultados obtenidos de la investigación y su contratación con estudios previos 

demuestran que resulta necesario una buena gestión ambiental para lograr un 

adecuado manejo de residuos sólidos municipales, de manera que se alcance el 

bienestar social, ambiental y económico del municipio estudiado. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Existe una correlación alta entre la gestión ambiental y el manejo de residuos 

sólidos de un distrito de la Provincia de Luya, con un coeficiente de correlación 

de Rho de Spearman de 0.808**; además, presentó un valor Sig. de 0.000, 

menor al valor de alfa de 0.05, lo cual indica aceptar la hipótesis alternativa. 

2. El grado de gestión ambiental de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas 

es regular en un 61.1%, lo cual demostró que aún se presenta retos en el 

acatamiento de la legislación ambiental, la implementación de estrategias 

ambientales y la participación de los ciudadanos. 

3. El nivel de manejo de residuos sólidos de un distrito de la Provincia de Luya, 

Amazonas es regular en un 66.7 %, lo que significa que el distrito presenta 

deficiencias en la generación, recolección y transporte, aprovechamiento y 

disposición final de los residuos. 

4. Las dimensiones de la gestión ambiental con el manejo de residuos sólidos 

presentaron una correlación moderada y alta. Para la dimensión de legislación 

ambiental presenta correlación moderada, con un coeficiente de 0.549*, para 

las dimensiones de estrategias de gestión ambiental y participación vecinal 

presenta una correlación alta con coeficientes de 0.727** y   0.722*, 

correspondientemente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Al alcalde, se recomienda que el área de gestión ambiental de un distrito de la 

Provincia de Luya, Amazonas sea liderada por un especialista ambiental, de 

manera que pueda abordar las problemáticas medioambientales de manera 

técnica. 

2. Al alcalde, implementar una planta de compostaje, que permita obtener abono 

de los residuos orgánicos generados en las viviendas, para luego ser 

empleados en el ornato público del distrito. 

3. Al encargado del área de gestión ambiental, capacitar a los pobladores sobre 

una adecuada segregación de residuos sólidos desde la fuente de generación, 

lo cual facilitará la valorización de los residuos sólidos, ya sea de manera 

material o energética. Además de promover el involucramiento de la comunidad 

un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas. 

4. A los pobladores, participar de las actividades de formación y concientización 

organizadas por las autoridades de la municipalidad del distrito. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores 
Escala de 

medición 

Variable 1: 

 

Gestión 

ambiental 

 

Es un proceso técnico, 

administrativo, financiero y 

político, mediante el cual los 

líderes de las entidades 

públicas organizan los 

recursos con el objetivo de 

proteger, preservar y manejar 

de manera sostenible los 

recursos de su jurisdicción 

(Echeverre, 2006) 

La variable gestión 

ambiental se ha 

operacionalizado en 3 

dimensiones: (1) 

Legislación ambiental, (2) 

Estrategia de gestión 

ambiental y (3) 

organización municipal. 

Legislación 

ambiental 

Prevención y minimización 

Prestación de servicio de limpieza 

Proteger la salud de las personas 

Educación y sensibilización. 

Otras actividades. Ordinal 

 

Escala de 

Likert 

Estrategia de 

gestión ambiental 

 

Contaminación ambiental 

Áreas verdes 

Ahorro del recurso energía 

Disminución de residuos sólidos 

Participación 

vecinal 

Campañas y capacitaciones 

Trabajo con autoridades 

Trabajo con la comunidad 

Variable 2: 

 

Manejo de 

residuos 

sólidos 

Son todas aquellas 

actividades funcionales u 

operativas vinculadas a la 

manipulación de los residuos 

desde su generación hasta su 

disposición final (D.L No 1278, 

2017) 

La variable de manejo de 

residuos sólidos se ha 

operacionalizado en 4 

dimensiones: (1) 

generación, (2) recolección 

y transporte, (3) 

tratamiento y (4) 

disposición final. 

Generación 

 

Segregación en la fuente 

Caracterización 

Ordinal 

 

Escala de 

Likert 

Recolección y 

transporte 

Disponibilidad de recurso humano. 

Disponibilidad de vehículos. 

Tratamiento 

Valorización 

Capacitación 

Reciclaje 

Disposición final 

Infraestructura 

Salud y medio ambiente 

Capacitación e información 



 
  

Anexo 2. Matriz de consistencia 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis 
Técnicas e 

Instrumentos 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la gestión 
ambiental y el manejo de residuos 
sólidos en un distrito de la Provincia 
de Luya, Amazonas?  
 
Problemas específicos: 
P1: ¿Cuál es el grado de gestión 
ambiental de un distrito de la 
Provincia de Luya, Amazonas? 
P2: ¿Cuál es el nivel de manejo de 
residuos sólidos del distrito de un 
distrito de la Provincia de Luya, 
Amazonas? 
P3: ¿Cuál es la relación entre las 
dimensiones de la gestión ambiental 
y el manejo de residuos sólidos de 
un distrito de la Provincia de Luya, 
Amazonas? 

Objetivo general: 
determinar la relación entre la 
gestión ambiental y el manejo de 
residuos de un distrito de la 
Provincia de Luya, Amazonas. 
 
Objetivos específicos: 
O1: Identificar el grado de gestión 
ambiental de un distrito de la 
Provincia de Luya, Amazonas. 
O2: Reconocer el nivel de manejo de 
residuos sólidos de un distrito de la 
Provincia de Luya, Amazonas 
O3: Establecer la relación entre las 
dimensiones de la gestión ambiental 
y el manejo de residuos sólidos de 
un distrito de la Provincia de Luya, 
Amazonas. 

Hipótesis general: 
H1: Existe relación entre la gestión ambiental y el 
manejo de residuos sólidos de un distrito de la 
Provincia de Luya, Amazonas. 
 
Hipótesis nula: 
H0: No existe relación entre la gestión ambiental y el 
manejo de residuos sólidos de un distrito de la 
Provincia de Luya, Amazonas. 
 
Hipótesis específicas: 
H1: El grado de gestión ambiental de un distrito de la 
Provincia de Luya, Amazonas, es buena. 
H2: El nivel de manejo de residuos sólidos de un 
distrito de la Provincia de Luya, Amazonas, es 
adecuado. 
H3: Existe relación significativa entre las dimensiones 
de la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos 
de un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica 
La técnica que 
se utilizará es 
la encuesta. 
 
 
Instrumentos 
 
Los 
instrumentos 
que se 
utilizarán son 
dos 
cuestionarios, 
uno para cada 
variable de 
estudio. 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 

Diseño: no experimental, de corte 
transversal, correlacional. 
Tipo: Investigación Básica. 

 
Donde:  
M= muestra 
X1= Variable 1 
X2= Variable 2  
r = Relación entre X1 y X2 

Población: 
La población estará conformada por 
368 jefes del hogar de un distrito de 
la provincia de Luya, Amazonas. 
Muestra: 
La muestra estará conformada por 
90 jefes del hogar. 
Muestreo: 
Probabilístico, de tipo aleatorio 
simple. 

Variables Dimensiones 

Gestión Ambiental 

Legislación ambiental 

Estrategia de gestión 
ambiental 

Participación ciudadana 

Manejo de Residuos 

Generación 

Recolección y transporte 

Tratamiento 

Disposición final 



 
  

Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario para medir la Gestión Ambiental 

Datos informativos: 

Género:   M   F  

Distrito:……………………………….……………………Ocupación: ……………………………………… 

Instrucciones: Estimado (a) ciudadano (a), el presente tiene como objetivo identificar el grado de 

Gestión Ambiental de las autoridades de su distrito. El instrumento es anónimo y reservado, la 

información es solo para uso de la investigación. En tal sentido, se le agradece por la información 

brindada con sinceridad y objetividad, teniendo en cuenta las siguientes opciones de respuesta: 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

Ítems 
Enunciados 

Valoración 

1 2 3 4 5 

Legislación ambiental      

01 
Las autoridades de su distrito disponen medidas de prevención y 

disminución de contaminación ambiental. 
     

02 
Las autoridades de su distrito garantizan la prestación continua, 

regular, permanente y obligatoria del servicio de limpieza pública. 
     

03 
Las autoridades de su distrito disponen políticas y acciones para 

proteger la salud de las personas. 
     

04 
Las autoridades de su distrito realizan acciones de educación y 

sensibilización. 
     

05 
Las autoridades de su distrito garantizan que los recicladores se 

encuentren debidamente formalizados. 
     

06 
Las autoridades de su distrito disponen de medidas para mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible. 
     

 Estrategias de gestión ambiental      

07 
Las autoridades de su distrito han implementado estrategias de 

gestión ambiental. 
     

08 
Las estrategias de gestión ambiental son efectivas, evitando la 

contaminación del ambiente. 
     



 
  

09 
Las estrategias de gestión ambiental están enfocadas en la 

conservación de áreas verdes. 
     

10 
Las estrategias de gestión ambiental están enfocadas al ahorro del 

recurso energía. 
     

11 
Las estrategias de gestión ambiental están enfocadas a la 

minimización y aprovechamiento de residuos sólidos. 
     

12 
Las estrategias de gestión ambiental están enfocadas a la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos. 
     

 Participación vecinal      

13 
Participa en campañas de limpieza u otras orientadas a la 

prevención de la contaminación ambiental. 
     

14 
Participa en charlas y capacitaciones orientadas a la prevención de 

la contaminación ambiental. 
     

15 
Trabaja de manera organizada con las autoridades de su distrito 

para disminuir a la contaminación ambiental. 
     

16 
Trabaja de manera organizada con los pobladores para disminuir la 

contaminación ambiental. 
     

17 
Comparte información sobre la contaminación ambiental y cómo 

prevenirla con los pobladores del distrito. 
     

18 
Aprovecha sus residuos sólidos generados en su vivienda, mediante 

el reciclaje, elaboración de compost, abono u otros. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Cuestionario para medir el manejo de los residuos sólidos 

Datos informativos: 

Género:   M   F  

Distrito: …………………………………….………  Ocupación: ………………………………..…………… 

Instrucciones: Estimado (a) ciudadano (a), el presente tiene como objetivo identificar el nivel de 

manejo de residuos sólidos de las autoridades de su distrito. El instrumento es anónimo y reservado, 

la información es solo para uso de la investigación. En tal sentido, se le agradece por la información 

brindada con sinceridad y objetividad, teniendo en cuenta las siguientes opciones de respuesta 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

Íte

ms 

Enunciados 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Generación      

01 

Las autoridades de su distrito promueven un programa de segregación 

en la fuente (Separación de sus residuos desde sus hogares: papel, 

cartón, metales, orgánicos, etc) 

     

02 

Las autoridades de su distrito han realizado un estudio caracterización 

de los residuos sólidos, obteniendo cantidad y composición de 

residuos generados. 

     

03 
Las autoridades de su distrito han capacitado a los ciudadanos para 

una correcta segregación o separación de residuos. 
     

04 
Las autoridades de su distrito promueven la disminución de la 

generación de residuos. 
     

05 
Las autoridades de su distrito disponen de contenedores para la 

segregación de sus residuos. 
     

 Recolección y transporte      

06 
Las autoridades de su distrito garantizan la recolección periódica de 

sus residuos generados en sus hogares. 
     

07 
Las autoridades de su distrito disponen de recurso humano para la 

recolección y transporte de residuos. 
     

08 
Las autoridades de su distrito otorgan equipos de protección personal 

a los trabajadores que realizan la recolección y transporte de residuos. 
     



 
  

09 
Las autoridades de su distrito disponen de vehículos para la 

recolección y transporte de residuos. 
     

10 
Se siente satisfecho con el servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos. 
     

 Tratamiento      

11 
Las autoridades de su distrito han capacitado a los ciudadanos para 

el aprovechamiento de los residuos sólidos generados. 
     

12 
Reutiliza los residuos sólidos que genera tales como botellas, papel, 

cartón, metales y otros. 
     

13 
Las autoridades de su distrito han implementado una planta de 

tratamiento de residuos sólidos. 
     

14 
Las autoridades de su distrito promueven actividades de reciclaje de 

residuos sólidos.  
     

15 

Las autoridades de su distrito han capacitado a los ciudadanos en la 

elaboración de compost con los residuos orgánicos generados en sus 

hogares. 

     

 Disposición final      

16 
Las autoridades de su distrito garantizan la disposición adecuada de 

los residuos sólidos. 
     

17 
Las autoridades de su distrito han implementado infraestructuras 

(relleno sanitario) para la disposición de los residuos sólidos. 
     

18 
La disposición final de los residuos sólidos no representa un peligro 

para el ambiente y los ciudadanos. 
     

19 
Las autoridades de su distrito han capacitado e informado a los 

ciudadanos sobre la disposición final de sus residuos. 
     

20 
Las autoridades de su distrito priorizan el aprovechamiento de los 

residuos, antes que su disposición final. 
     

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 4. Validación por juicio de expertos 

 



 

  

 



 
  

  



 

  

 



 

  

  



 

  

 



 

  

 



 

  

  



 

  

 

 

 



 
  

Anexo 5. Cálculo para determinar la muestra 

La muestra se obtuvo aplicando la siguiente fórmula:  

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗  𝒒 ∗ 𝑵

𝑬𝟐 ∗  (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza del 95 % 

p = Probabilidad de éxito del 50 % 

q= Probabilidad de fracaso 1-p 

d = Error muestral del 5 % 

N = Población (117) 

 

n= 90 

 

Obteniendo como resultado del cálculo muestral a 90 familias de un distrito de 

Amazonas. 
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MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC -

CHICLAYO, asesor de Tesis titulada: "Gestión ambiental y manejo de residuos sólidos en

un distrito de la Provincia de Luya, Amazonas", cuyo autor es HUAMAN BOCANEGRA

GINSING GIARLI, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 20.00%,

verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin

filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.
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