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RESUMEN 

Los procedimientos actuales aplicados en la gestión de residuos sólidos no vienen generando 

resultados favorables, contamos con un ambiente cada vez más contaminado y una población 

menos comprometida a contribuir con las soluciones a la problemática. En consecuencia, el 

presente estudio tuvo como objetivo determinar la disposición a pagar por la mejora del servicio 

de recolección de los residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Chota - Cajamarca. Se 

empleó el modelo econométrico Probit para determinar qué factores influyen en la disposición 

a pagar. Se aplicaron 359 encuestas en los hogares de la ciudad de Chota, los cuales fueron 

elegidos por muestreo aleatorio simple. Se obtuvieron como resultados que la edad y la 

conciencia ambiental influyen negativamente en la disponibilidad de pago para mejorar el 

servicio de recolección, mientras que los ingresos y la educación ambiental influyen 

positivamente. De esto se concluyó que el 30,4% de los ciudadanos chotanos están dispuestos 

a pagar por el mejoramiento en el servicio de recolección, de los cuales el 29,5% establecieron 

pagar de 3 a 5 soles mensuales y el 0,8% de 5 a 10 soles mensuales.  

Palabras clave: residuos sólidos, recolección, disposición a pagar y modelo probit.  
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ABSTRACT 

The current procedures applied in solid waste management have not been generating favorable 

results, we have an increasingly polluted environment and a population that is less committed 

to contributing to solutions to the problem. Consequently, the objective of this study was to 

determine the willingness to pay for the improvement of the solid waste collection service in 

the city of Chota - Cajamarca. Econometric valuation (probit) was used and 359 household 

surveys were applied in the city of Chota, which were chosen by simple random sampling. It 

was obtained as results that age and environmental awareness negatively influence the 

availability of payment to improve the collection service, while income and environmental 

education have a positive influence. From this it was concluded that 30.4% of Chotana citizens 

are willing to pay for the improvement in the collection service, of which 29.5% agreed to pay 

from 3 to 5 soles per month and 0.8% of 5 to 10 soles per month. 

Keywords: solid waste, collection, willingness to pay and probit model. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Los residuos sólidos (RRSS) son subproductos generados de manera permanente por 

las personas como resultado de sus quehaceres diarios; su sobreproducción y mala gestión 

provocan problemas ambientales, emitiendo contaminantes orgánicos e inorgánicos que afectan 

a los recursos hídricos, el suelo y el aire (Velasco et al., 2016), además ocasionan daños en la 

salud de los seres humanos y contribuyen al cambio climático (García et al., 2019 y Abarca et 

al., 2015). Hochstrasser et al. (2020), establecen que los municipios no deben ser los únicos 

responsables, sino que, la población en su conjunto cumple un rol fundamental. La conciencia 

ambiental y la contribución económica de los pobladores son factores claves para reducir, 

reutilizar, reciclar y mejorar el servicio de recolección y manejo de RRSS (Limache, 2021). 

Por tal razón, el objetivo de esta investigación fue conocer la disposición a pagar (DAP) 

por parte de la población, para mejorar el servicio de recolección de RRSS en la ciudad de 

Chota. Además de identificar los factores que determinan la DAP, tales como, edad, nivel de 

ingreso, grado de educación y conciencia ambiental; determinar la influencia de los factores 

antes mencionados con la DAP, sin duda, es fundamental para mejorar el sistema de 

recolección. Los datos de esta investigación serán determinantes para establecer estrategias que 

garanticen para mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos. Por lo tanto, la 

investigación contribuye a mejorar el factor social, mediante información que permite conocer 

la opinión y situación de la ciudadanía, fundamental para la implementación de estrategias, 

planes o programas enmarcados a mejorar el sistema de gestión de residuos. 

Por otra parte, en el ámbito educativo, el estudio deja disponible información que será 

útil para la implementación de nuevos proyectos de investigación que busquen profundizar el 

tema en estudio, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población y contribuir 
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con la conservación del ambiente. De esta manera, hemos cumplido con el aporte a la 

comunidad científica y contribuido con la comunidad universitaria, local, regional y nacional, 

dejando un campo abierto para seguir impulsando la investigación científica, visión y propósito 

de todo investigador.  

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad el problema relacionado con los RRSS es insostenible, por la elevada 

producción y la ineficiente gestión, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 

2022), señala que la producción mundial es 933 333 toneladas (t) mensuales y solo el 58% 

reciben alguna forma de manejo (Maalouf et al., 2023). Esto ha generado consecuencias en la 

salud de los seres humanos, Tearfund et al. (2019), mencionan que anualmente mueren entre 

0,4 y 1 millón de personas con enfermedades relacionadas a los RRSS; los perjuicios en la 

población y en el ambiente son cada vez mayores (Yash et al., 2023). La forma como se viene 

manejando los RRSS no garantiza sostenibilidad a largo plazo, el Banco Mundial (2018), afirma 

que las medidas a tomar deben ser inmediatas.  

El aspecto clave que nos ha llevado a ser ineficientes con el problema de los RRSS, es 

la disponibilidad de los recursos económicos, Kayamo (2022), añade a la falta de fondos 

municipales, el nivel de conciencia ambiental de los seres humanos. Los altos costos en los 

procesos de manejo limitan la eficiencia. La recolección de RRSS es uno de los procesos que 

demanda mayor inversión, la logística, el personal operativo y los equipos utilizados son 

limitados para cualquier administración. Es por eso que, solamente los países con economías 

altas tienen el privilegio de contar con un servicio de recolección completo y eficiente, en 

cambio, según Mashiur y Boharab (2023), señalan que en los países de bajos recursos solo el 

50% de la población goza de un servicio de regular a bueno.  
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Ante el limitado recurso económico, algunos gobiernos han planteado como alternativa 

de solución, la inserción de pago de arbitrios para solventar y mejorar el manejo de los RRSS. 

Según Sarduy y Rosado (2018), indican que la retribución económica por parte de la población 

ha sido siempre la principal fuente para la gestión de servicios. El Decreto Legislativo Nº 1278 

establece que los pobladores deben pagar tasas de arbitrios para el servicio de limpieza y los 

encargados de establecer dichas tasas son las municipalidades de cada distrito y/o provincia, 

sin embargo; la Defensoría del Pueblo (DP, 2019), indica que, en 16 departamentos del país, 

las tasas de morosidad sobrepasan el 30%. Además, aspectos como la pobreza, que es de 60% 

en el país (Merino, 2020), y las políticas gubernamentales por temor a conflictos sociales 

(Abarca et al., 2015), han limitado la implementación del pago de arbitrios. Por otro lado, existe 

también los factores limitantes por parte de la población, relacionados a los bajos niveles de 

conciencia ambiental y grado de educación (Silva, 2018); la población cree que la recolección 

es únicamente responsabilidad de los municipios (Fiestas y Sipión, 2021); otros simplemente 

no están de acuerdo porque creen en la malversación de fondos por parte de los funcionarios 

(Carhuatanta y Vásquez, 2019).  

A nivel local, en Chota al igual que en otras ciudades del país, no se paga por el servicio 

de recolección y manejo de los RRSS, por lo tanto, este proceso viene siendo financiado y 

gestionado por la municipalidad provincial. En los últimos años, se ha logrado mejorar en parte 

el sistema de recolección, según Tarrillo (2022), señala que anteriormente se utilizaba vehículos 

(camión volquete) inadecuados para la recolección, ahora se cuenta con unidades adecuadas 

(camión compactador), esto ha facilitado y mejorado el servicio de RRSS en la ciudad de Chota, 

pero aún no es suficiente, se necesita de más unidades de recolección, consecuentemente más 

personal de operación. Esta necesidad se ve reflejada en los horarios de recolección, 

actualmente es hasta las 23:00 horas, este horario irrumpe la tranquilidad de la población y 
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genera desorden por el almacenamiento temporal e indebido de RRSS en las diferentes calles 

de la ciudad. Ante esta situación, se plantea el presente estudio con el objetivo de determinar la 

disposición a pagar por la mejora del servicio de recolección de los residuos sólidos 

domiciliarios en la ciudad de Chota.     

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es la disposición a pagar por la mejora del servicio de recolección de los residuos 

sólidos domiciliarios en la ciudad de Chota? 

1.3. Justificación  

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer si la población está 

dispuesta a pagar por el mejoramiento en el sistema de recolección de RRSS e identificar de 

qué manera influyen la edad, el nivel de ingresos, el grado de educación y la conciencia 

ambiental de la población. Considerando que actualmente existe poco interés por parte de la 

población en contribuir con el servicio de recolección y los procesos de manejo de los RRSS, 

así como lo establece el Banco Mundial (2018) que hoy día contamos con una población poco 

comprometida con el aspecto ambiental. Además, teniendo en cuenta que en la ciudad de Chota 

no contamos con un servicio de recolección eficiente, los equipos, personal de operación, los 

horarios de recolección, la cobertura y la frecuencia no son suficientes y adecuados, atribuyendo 

también los malos hábitos de la población que arroja y almacena los residuos en lugares no 

adecuados y en horarios no permitidos. Esto ha motivado realizar el presente estudio.      

Con los datos obtenidos en la investigación podemos diferir cuales son los factores que 

favorecen y limitan la DAP por el mejoramiento del servicio de recolección de RRSS, esto, 



20 

 

ante una posible implementación de un plan, proyecto o programa más adelante, será 

fundamental para la elaboración de estrategias y toma de decisiones. Las mejoras que se puede 

implementar en el servicio de recolección con el aporte económico de la población serían: 

adquisición de unidades de recolección, contratación de más personal operativo, con esto el 

horario de recolección máximo estaría alrededor de las 21:00 horas, la cobertura sería al 100%, 

con una frecuencia de recolección diaria para las viviendas que actualmente reciben el servicio 

de dos a tres veces por semana (población flotante).  

De igual forma, este estudio aporta al ámbito educativo, con la disponibilidad de 

información útil para la implementación de nuevos proyectos investigativos que busquen 

ampliar el tema en estudio, cuyo fin sea el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población y la recuperación y conservación del ambiente. Con esto hemos contribuido con la 

comunidad científica y universitaria del ámbito local, regional y nacional.  

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

• Determinar la disposición a pagar por la mejora del servicio de recolección de los 

residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Chota - Cajamarca. 

1.4.2. Objetivos específicos  

• Conocer la opinión de los ciudadanos sobre el servicio de recolección de residuos 

sólidos en la ciudad de Chota.  

• Determinar la relación de los factores de edad, ingreso, educación y conciencia 

ambiental con la disposición a pagar por el mejoramiento del servicio de recolección 

de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Chota.   
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• Establecer el porcentaje de la población que está dispuesta a pagar por el 

mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la 

ciudad de Chota.  

• Determinar a través del modelo econométrico Probit, la influencia de los factores de 

edad, ingreso, educación y conciencia ambiental en la disposición a pagar por el 

mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la 

ciudad de Chota.   
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Zavala (2021), evaluó la DAP para el mejoramiento en la recolección RRSS en el cantón 

San Cristóbal con el objetivo de determinar si la población estaba dispuesta a pagar por mejorar 

el servicio, utilizó la valoración contingente y la encuesta para la obtención de datos, tomando 

como muestra 67 viviendas, seleccionadas por muestreo aleatorio simple; determinó que el 73% 

de los participantes en la encuesta fueron mujeres y el 27% hombres, 57% tuvo una edad entre 

20-29 años, 75% tiene estudios superiores, 46% recibe menos $ 1 000 como ingreso mensual y 

la mayor parte de hogares participantes estuvieron compuestos por 4 y 6 personas; 85% estuvo 

de acuerdo con retribuir económicamente para mejorar la recolección de RRSS, con un monto 

promedio de 3,89 dólares mensuales; concluye que la DAP está directamente relacionada con 

los ingresos económicos, el grado de instrucción y la conciencia ambiental.  

Regalado (2019), estudió la DAP para mejorar la recolección de los RRSS de Othón P. 

Blanco con el propósito de establecer si la población quiere o no retribuir económicamente por 

una mejora en el servicio; utilizó la valoración contingente y la encuesta en una muestra de 421 

personas; obtuvo como resultados que del total de encuestados, el 50,1% fueron mujeres y el 

49,9% varones, el 26,6% posee estudios primarios, el 22,7% tiene secundaria, el 23,2% 

bachillerato y 27,2% licenciatura; 43,5% con primaria, 79,1% con secundaria y el 43% con 

bachillerato estuvieron de acuerdo pagar 50 pesos por el mejoramiento en el servicio de 

recolección de RRSS, en cambio, el 55% de los encuestados con licenciatura estuvieron 

dispuesto a pagar 100 pesos, el 70% de los encuestados perciben un ingreso mensual por debajo 

de los 10 000 pesos; el investigador concluye que la población de Othón está dispuesta a pagar 

62,92 pesos en promedio mensual por el mejoramiento en el servicio de recolección.   



23 

 

Fiestas y Sipión (2021), evaluaron la disponibilidad de pago por el mejoramiento en la 

recolección de RRSS en Chiclayo con la finalidad de conocer si la población está dispuesta a 

retribuir económicamente por mejorar el servicio; utilizaron la valoración contingente y la 

encuesta en una muestra de 329 viviendas; obtuvieron como resultados que 59% de los 

entrevistados son conscientes de los daños que los RRSS producen en el ambiente; el nivel de 

ingreso económico de los entrevistados oscila entre 900 a 3000 soles mensuales de los cuales 

el 53,38% son trabajadores independientes y el 43,36% son dependientes; el 36,47% tienen 

estudios técnicos y 13,68% estudios universitarios; concluyeron que el 72% de los que 

participaron en la encuesta estuvieron de acuerdo con pagar 2,27 soles mensuales en promedio 

por el mejoramiento en el servicio de recolección de RRSS.  

Quispe et al. (2020), estudiaron la disposición a pagar para el mejoramiento en la 

recolección de RRSS en Juliaca con el objetivo de conocer si la población está dispuesta a 

realizar una retribución para la mejora en el servicio;  aplicaron la valoración contingente como 

método y el modelo econométrico binomial (Probit) a 382 hogares; obtuvieron como resultados 

que del total de los encuestados 10,99% tienen educación superior, 27,29% indicó proteger el 

ambiente y retribuir económicamente por el mejoramiento del servicio, el 13,61% señaló que 

protege el ambiente pero que no está dispuesto a pagar, de la población que dice no proteger el 

ambiente están dispuestos a pagar el 25,39% y el 33,51% establecen no estar de acuerdo con el 

pago, la retribución mensual y el porcentaje de la población es la siguiente: s/ 2,00 (15,84%), 

s/5,00 (37,13%), s/ 10,00 (16,83%); concluyendo que el 51,57% de los encuestados estuvieron 

retribuir económicamente con 5,36 soles mensuales por el mejoramiento en el servicio.  

Colquehuanca et al. (2020), evaluaron la disposición de pago por la eliminación de los 

residuos en la ciudad de Tambopata con la finalidad de establecer si la población quiere o no 
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pagar arbitrios por el tratamiento de los RRSS; utilizaron el método logit y mixlogit y aplicaron 

encuesta a una muestra de 406 jefes de hogares; obtuvieron que el 52,22% de los participantes 

en la encuesta fueron mujeres y el 47,78% varones, el 80% fueron de 26 a 35 años de edad, 

98% manifestaron tener estudios superiores con un ingreso económico entre s/ 1500,00 a s/ 

3000,00 soles mensuales, el 17,49% es consciente de que el municipio no cuenta con los 

recursos para una adecuada disposición de los RRSS, 80% indicó estar de acuerdo con la 

segregación y el reciclaje, pero el 52,22% no distingue las responsabilidades en el manejo de 

los RRSS, el 68,72% no recicla.   Concluyeron que el 83,06% está de acuerdo con el pago de 

arbitrios con una cantidad promedio de s/ 10,00 mensuales.   

Rodríguez et al. (2022), estudiaron el estado y situación de los RRSS en 13 provincias 

de Cajamarca con el propósito de determinar la eficiencia en la gestión; estudio cualitativo, 

descriptivo no experimental, utilizaron la observación directa para obtención de datos; 

obtuvieron como resultados que el 92% de los municipios no contaron profesionales 

especialistas en el área de ambiente, 92% no contaron con personal de operación capacitado en 

RRSS, 100% de los municipios no asignaron recursos para la planificación y el desarrollo de 

programas, 92% no contaron con mecanismos de cobranza por el servicio, 100% no 

implementaron el área relacionada a la gestión ambiental; con los resultados concluyeron que 

la región de Cajamarca tiene un nivel de gestión deficiente en RRSS.  

Huamaní et al. (2020), evaluaron la gestión de RRSS en Juliaca cuyo objetivo de 

conocer la situación y los procedimientos aplicados; utilizaron la encuesta como técnica y lo 

aplicaron a una muestra de 267 hogares; como resultados obtuvieron que los ingresos del 75% 

de las familias no sobrepasan los 2000,00 soles; 43,1% de la población no recibe el servicio de 

recolección de manera frecuente y el 56,9% no cuenta con este servicio; de los encuestados solo 
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el 1,5% paga por el servicio de recolección y el 73,3% mencionó tener la disponibilidad de 

retribuir con 5,00 soles anualmente, el 22,4% indicó que pagaría hasta 3 soles anuales y el 4,2% 

está de acuerdo con pagar únicamente un sol al año; el 68,2% dispone sus residuos diariamente 

fuera del hogar, en tanto el 22,8% lo hace cada dos días; los residuos no son clasificados o 

separados y se producen 155,37 t/día, finalmente el 86% de encuestados manifestaron estar 

dispuestos a recibir capacitación para contribuir con los procesos de manejo de RRSS; 

concluyen que la gestión en RRSS es deficiente, pero existe la disponibilidad por parte de la 

población apoyar e incluso pagar por el mejoramiento en la gestión.   

2.2. Bases teórico – científicas  

2.2.1. Disposición a pagar (DAP) 

Fiestas y Sipión (2021), señalan que la DAP es la forma de medir o calcular la 

preferencia personal de uno o más individuos, así mismo, facilita conocer la disponibilidad 

retributiva y la cantidad económica que las personas estarían dispuestas a dar por el 

mejoramiento en un servicio.  

El monto a pagar se puede obtener ya sea estimando los parámetros de preferencia a 

través del comportamiento relacionado con algún aspecto de la comodidad o utilizando 

información sobre las preferencias por el bien o servicio; esto se conoce como "valoración 

contingente" (Carson y Hanemann, 2005), la cual se aplica para saber el monto económico que 

una muestra representativa de ciudadanos establece para un bien o servicio (Aguilar, 2015). 

Para esto, es necesario utilizar como instrumento una encuesta con interrogantes dicotómicas y 

explicando el motivo y finalidad (Chambilla, 2015).  
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2.2.2. Valoración económica  

Este término está relacionado al valor que tiene ciertos espacios, ambientes o servicios 

de los cuales la población somos beneficiados directa o indirectamente; por ejemplo, el valor 

que tiene el ambiente para las personas al proveer recursos limitados e ilimitados como el 

oxígeno, a todos estos beneficios se les asigna un valor que genera como resultado un monto 

económico en compensación a los beneficios que reciben. (Ozdemiroglu y Hails, 2016).  

Figura 1  

Métodos de valoración económica 

 

Fuente: Cristeche y Penna, 2008 
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2.2.3. Econometría  

Según la descripción etimológica tiene como significado “medición económica”, tiene 

alcance amplio y muestra una representación sobre el rol de la economía. La econometría es un 

método estadístico y matemático utilizado para el análisis de datos económicos con el fin de 

brindar un sustento crítico a los modelos planteados por la economía, con esto se obtiene valores 

numéricos analizando cuantitativamente los distintos fenómenos económicos, desarrollados 

simultáneamente en función a la teoría y la observación (Gujarati y Porter, 2009).  

2.2.4. Modelos econométricos  

Existen cuatro enfoques para el desarrollo de modelos probabilísticos de variables con 

respuestas binarias. Estos modelos son muy simples y pueden estimarse por mínimos ordinarios 

(Gujarati, 2003). 

Figura 2 

Modelos econométricos 

 

Fuente: Gujarati, 2003 

2.2.5. Modelo econométrico Probit  

Este modelo se utiliza como una forma para desarrollar una regresión donde se emplee 

variables con resultados binarios, estas variables con este tipo de resultados dependen de dos 
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posibilidades. El término Probit se produjo de la asociación entre las palabras unidad y 

probabilidad; es por eso que el modelo Probit es utilizado para estimar las probabilidades de 

que un valor adquiera uno o dos posibles respuestas binarias (Spermann, 2009). 

El modelo Probit está representado por la siguiente notación estadística:  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑡1 + 𝛽2𝑥𝑡2 + … … . . +𝛽𝑘𝑥𝑡𝑘 + 𝜇𝑖 

Donde:  

𝐸(𝑢𝑖) = 0 

𝑖 = 1,2,3, … . . 𝑛 

2.2.6. Costos de gestión en residuos sólidos  

Los gastos económicos realizados durante la gestión de los RRSS dependen de aspectos 

como: procesos utilizados, producción de RRSS, cantidad de población, disponibilidad y 

condiciones de equipos y materiales para la recolección, disponibilidad de recurso humano, 

acceso al área de almacenamiento final, entre otros.  Según la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos (EPA, 2020), indica que la limitada disposición de los recursos 

económicos es el factor principal que obstaculiza el adecuado manejo y gestión de RRSS en las 

ciudades, sean estas grandes o pequeñas.  
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Figura 3  

Costos en gestión de residuos sólidos 

 
Fuente: EPA (2020). 

2.2.7. Residuos sólidos (RRSS) 

Se considera como RRSS a todo material residual que ha sido destinado al abandono 

por el generador, estos pueden ser producidos durante actividades relacionadas a fabricar 

productos, transformar, utilizar, consumir o limpiar (Galvis, 2016). Por su parte, el Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA, 2014), menciona que también son 

considerados como RRSS las sustancias semisólidas como: lodo, sangre, etc., y los que se 

generan naturalmente a raíz de las lluvias de los huaicos, entre otros. 
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2.2.8. Tipos de residuos sólidos 

2.2.8.1. Según su origen  

Figura 4  

Clasificación de residuos según su origen 

 

Fuente: Decreto Legislativo Nº 1278, 2016 



31 

 

2.2.8.2. Por su naturaleza 

a. Residuos orgánicos 

La OEFA (2016), señala que los restos orgánicos principalmente provienen de 

los vegetales y animales, estos requieren un tiempo mínimo para su descomposición de 

forma natural, durante su periodo de descomposición eliminan gases por la 

fermentación que realizan, donde intervienen factores como microorganismos, 

humedad, temperatura, entre otros; generan CO2 y (CH4) y lixiviados. Después de un 

cierto tiempo de descomposición estos residuos pueden ser aprovechados como 

fertilizantes en la agricultura mediante procesos de compostaje (Oviedo et al., 2017). 

b. Residuos inorgánicos 

El OEFA (2016), menciona que los residuos inorgánicos por su naturaleza son 

muy difíciles de descomponerse, muchos de estos requieren décadas, cientos e incluso 

miles de años para poder deteriorarse de manera natural, en los últimos años la 

industrialización ha llegado a generar considerablemente la producción de dichos 

residuos.  

Desde una perspectiva diferente, Choc (2012), define los residuos inorgánicos 

como residuos compuestos por materiales de origen mineral y sintético, dentro de estos 

se encuentran el metal, los diferentes tipos de plásticos, el vidrio, cartón laminado y 

fibras sintetizadas. Debido a sus propiedades, estos productos son más duraderos y 

tienen menos probabilidades de degradarse, pero son fáciles para la reutilización y el 

reciclaje.  
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2.2.8.3. Por su ámbito de gestión 

a. Residuos de gestión municipal 

Se producen dentro de un área urbana y son manejados por los gobiernos locales; 

las fuentes de generación, son los hogares, hoteles, comercios, etc. El OEFA (2014), 

señala que los responsables de gestionar este tipo de residuos son los gobiernos locales, 

desde el momento en que el poblador entrega sus desechos al personal de recolección o 

cuando los dispone en algún lugar de deposición temporal (Quispe, 2020).    

b. Residuos de gestión no municipal  

El OEFA (2014), establece que este tipo de RRSS requiere un manejo especial 

debido a que son generados por establecimientos que no pertenecen al ámbito 

municipal, por lo que deben ser almacenados en un relleno de seguridad. El MINAM 

(2021), señala que las principales fuentes que generan estos residuos son los 

establecimientos de atención médica, construcción, minería, etc.  

2.2.9. Manejo de residuos sólidos 

Está relacionado a los procedimientos que el personal operativo realiza, estos son la 

manipulación, transporte, entrega y eliminación de RRSS, así como su correcta disposición en 

lugares adecuados, estos espacios deben reunir diferentes características y condiciones, de tal 

manera que no exista contaminación o que el riesgo sea mínimo. Sáez y Urdaneta (2014), 

sostienen que la adecuada gestión de RRSS favorece el bienestar y la salud de la ciudadanía. 

Los residuos tienden a descomponerse rápidamente por lo que las personas expuestas a ellos 

pueden enfermarse por exposición microbiana proveniente de los RRSS. Otro riesgo son las 

lesiones o la contaminación por contacto con objetos afilados. Es por eso que es muy 
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recomendable realizar el desarrollo de los procesos de manera eficiente, cuidando la integridad 

física del trabajador de limpieza.   

2.2.10. Procesos de manejo de residuos sólidos 

Son aquellos que incluyen todos los pasos o procesos de recolección, manipulación, 

operación de residuos, desde que estos son generados hasta cuando son dispuestos en los 

espacios de disposición final (rellenos o botaderos) y son de responsabilidad de los gobiernos 

municipales (Limache, 2021). Abarca et al. (2015), consideran que el manejo de los residuos 

es un desafío para todo gobierno, especialmente para aquellos en vías de desarrollo.      

2.2.11. Servicio de recolección de residuos sólidos 

Sáez (2014), establece que la recolección es un proceso fundamental dentro del manejo 

de RRSS, por lo tanto, demanda de mayor inversión económica. García et al. (2019), establecen 

que el proceso de recolección debe ser implementado en basada en el principio de asegurar las 

medidas de protección del ambiente, de los seres humanos y bajo la normativa correspondiente.   

2.2.12. Programa de segregación en la fuente. 

El MINAM (2015), señala que es responsabilidad de los gobiernos municipales, los 

cuales deben establecer con qué porcentaje de la población trabajar y aplicar las debidas 

capacitaciones y sensibilización para que el poblador este comprometido a cumplir con los 

procesos. Es un programa que lleva a realizar distintos procesos beneficiosos para la población, 

municipio y ambiente.  

La Norma Técnica Peruana 900-058-2019, establece que la segregación debe realizarse 

teniendo en cuenta el código de colores designado de acuerdo con las características de los 
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RRSS, según el D.L. Nº 1278-2017, el generador de RRSS está en la obligación de realizar la 

segregación directamente en los domicilios de acuerdo con el código de colores que se muestra 

a continuación.  

Figura 5  

Codificación de colores para residuos sólidos municipales 

 

Fuente: NTP 900.058, 2019 

2.2.13. Interesados en la gestión de los residuos sólidos 

Debe involucrarse a todas las partes interesadas para gestionar y manejar los RRSS 

correctamente en una ciudad, además debe basarse en cuatro principios primordiales como son 

la integridad, inclusividad, el diálogo y la influencia.  
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Figura 6  

Actores involucrados en la gestión de residuos sólidos 

 
Fuente: EPA (2020). 

2.3. Marco conceptual  

2.3.1. Disposición a pagar  

Es la retribución económica que una o un grupo de personas están dispuestas a pagar 

por conseguir un cambio favorable en un servicio o situación (MINAM, 2015). 

2.3.2. Residuo sólido 

Es todo material que ha sido desechado por su generador después de haber satisfecho 

cierta necesidad, carente de valor económico directo, pero con potencial valor agregado si se 

utiliza como materia prima para producir nuevos productos (Pon, 2019). 
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2.3.3. Segregación  

Es un procedimiento que consiste en separar o clasificar los RRSS de manera eficiente, 

la clasificación depende de sus características físicas, químicas o por su peligrosidad. Este 

procedimiento se debe realizar en los domicilios como responsabilidad del generador 

(Huasasquiche y Medina, 2021). 

2.3.4. Reciclaje 

Es un proceso que consiste en utilizar los RRSS (materia prima) con el fin de generar 

otros productos, este procedimiento ayuda a reincorporar RRSS ya descartados y de esta manera 

conservar las materias primas para producción primaria, ahorrando tiempo, energía y agua en 

el proceso (Berenguer et al., 2006). 

2.3.5. Reutilización  

Reutilizar consiste en seleccionar los residuos que sin poder utilizar un proceso de 

tratamiento pueden volverse a utilizar para generar nuevos servicios, sean estos de uso primario 

para el cual fueron creados o en otros usos (Berebguer et al., 2006). 

2.3.6. Minimización  

Es toda actividad que consiste en evitar el uso excesivo de productos que tienen poca 

utilidad, es decir, aquellos que se utilizan solo una vez, dentro de estos tenemos a las bolsas y 

el Tecnopor (Sáez y Urdaneta, 2014). 
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2.3.7. Sensibilización ambiental  

Son todos los procedimientos de aprendizaje que buscan crear conciencia y educación 

ambiental en los individuos, permite conocer la importancia y el valor del ambiente que nos 

rodea, además motiva e inspira a los individuos a generar estrategias de conservación 

participativa (Buitrago et al., 2019). 

2.3.8. Conciencia ambiental  

Es el nivel de conocimiento que alcanzan los ciudadanos para identificar la problemática 

ambiental y los efectos que la contaminación genera en el ambiente, además involucra tener en 

claro las acciones que se deben realizar para evitar la contaminación ambiental (Gamero, 2018).  

2.3.9. Educación ambiental  

Son procedimientos de aprendizaje a través del cual una comunidad adquiere 

conocimiento, valores, destrezas sobre la importancia del medio ambiente (Echevarría, 2019). 

Se conoce también como un proceso permanente y continuo donde las personas o grupos 

sociales adquieren el grado o nivel de conocimientos, valores, habilidades y destrezas que les 

permiten tomar conciencia de las causas y consecuencias que pueden ocasionar aquellos 

aspectos negativos para el ambiente. Una persona educada ambientalmente actúa de forma 

individual o en grupo a fin de solucionar problemas que pudieran presentarse, es decir, toma 

acciones en favor del medio ambiente y de los seres vivos que habitan en el (Martínez, 2010). 

2.3.10. Hipótesis  

H1: La disposición a pagar para la mejora del servicio de recolección de los residuos 

sólidos domiciliarios en la ciudad de Chota, es mayor al 50%.  
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Ho: La disposición a pagar para la mejora del servicio de recolección de los residuos 

sólidos en la ciudad de Chota, es menor al 50%. 

2.4. Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Indicadores  Categoría  Escala  Técnicas  Instrumentos 

Variable dependiente 

Disposición 

a pagar 

Disposición  
SI 

Nominal  

Encuesta  Cuestionario  

NO 

Importe 

(soles) 

Entre 3.00 y 5.00 

Intervalo  Entre 5.00 y 10.00 

Entre 10.00 y 20.00 

Variables independientes  

Edad  Edad (años) 

De 20 a 29 

Intervalo  

Encuesta  Cuestionario  

De 30 – 39 

De 40 – 49 

Mas de 50  

Ingreso  

Nivel de 

ingreso 

mensual  

Menor a 1,000.00 

Intervalo  
Entre 1,000.00 y 2,000.00 

Entre 2,000.00 y 3,000.00 

Mayor a 3,000.00 

Educación  
Nivel de 

educación  

Primaria  

Nominal  

Primaria incompleta  

Secundaria  

Secundaria incompleta  

Superior  

Superior incompleta  

N/A 

Conciencia 

ambiental  

Conocimiento    
SI 

Nominal  
NO 

Práctica   
SI 

NO 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y nivel de investigación  

El tipo de investigación e descriptiva, Reyes (2022), menciona que estos estudios se 

basan en la interpretación de los hechos o características de un acontecimiento particular; 

además comprende la comprobación de hipótesis a través de la recopilación de datos que 

determinen o informen el comportamiento del objeto de estudio. 

El nivel de investigación es de tipo elemental o simple debido a que no hubo 

manipulación o alteración en las variables de investigación.  

3.2. Diseño de la investigación  

Es una investigación con un diseño no experimental - descriptiva, solamente se 

describieron las variables que permitieron analizar los resultados y comprobar la hipótesis.  

El siguiente esquema muestra el diseño que se realizará en esta investigación.  

 

Donde: 

- M: Muestra  

- O: Observación  

- R: Resultado 
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3.3. Métodos de la investigación  

La metodología utilizada es descriptiva-correlativa, Morán y Alvarado (2010), señalan 

que estas metodologías describen y evalúan la dependencia entre dos variables o más. Por lo 

tanto, en esta investigación se describieron las variables, disposición a pagar, edad, ingreso, 

educación y conciencia ambiental y se determinó su correlación.  

Para poder determinar si la población estuvo de acuerdo en pagar por el mejoramiento 

en el servicio de recolección de RRSS, se propuso mejorar los aspectos siguientes:  

Equipamiento: adquisición de más unidades de recolección (camión compactador) para 

mejorar los horarios, frecuencia y cobertura de recolección.  

Horario de recolección: los horarios de recojo de residuos no deben pasar de las 21:00 

pm, para no irrumpir con la tranquilidad de la población y evitar la acumulación temporal de 

residuos en las calles.  

  Frecuencia: recolección diaria en aquellas calles que actualmente reciben el servicio 

de dos a tres veces por semana.  

Cobertura: llegar al 100% de la población chotana, incluyendo a la población flotante.  

Personal de operación: contratación de personal operativo, para que sea más fácil y 

rápido la entrega y recojo de RRSS.  

Estas alternativas fueron plasmadas en la encuesta, de esta manera se le hizo presente a 

la población, cuáles serían las alternativas de mejora en el servicio de recolección en la ciudad 

de Chota. Similares estrategias utilizaron Basset et al. (2009); Regalado (2019); Villalva 

(2017); Fiestas y Sipión (2021), en sus estudios realizados en el mismo tema de investigación.  
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3.4. Población, muestra y muestreo  

3.4.1. Población  

En este estudio la población estuvo compuesta por todas las viviendas existentes en la 

ciudad de Chota, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) son 5 

500 viviendas, las cuales son beneficiarias con la recolección diaria de RRSS (Ver Anexo I – 

Figura 16).   

3.4.2. Muestra  

Para determinar el número de hogares que se debieron encuestar, es decir la muestra del 

estudio, se aplicó la fórmula estadística para poblaciones finitas.  

 

Donde: 

 

 

𝑛 = 359 
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Por lo tanto, la muestra lo conformaron los 359 hogares en los cuales se aplicó la 

encuesta en la ciudad de Chota. 

3.4.3. Muestreo 

El muestreo empleado fue aleatorio simple, se trabajó con las 327 manzanas con las que 

cuenta la ciudad de Chota según el censo 2017 del INEI; los hogares que participaron fueron 

tomados al azar, teniendo en cuenta que el número de manzanas es casi equivalente a la muestra 

que es de 359, entonces las 32 unidades adicionales fueron aplicadas en las manzanas de mayor 

densidad de población, las cuales estuvieron ubicadas en el centro de la ciudad de Chota.   

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.5.1. Técnicas de recolección de datos  

La técnica utilizada para esta investigación fue la encuesta, según KusniK (2010), esta 

técnica se utiliza en estudios de diseño no experimental, propios de investigaciones empíricas 

de análisis cuantitativo, permite la estructuración y cuantificación de datos de una determinada 

muestra y proyectar los resultados para toda una población.   

3.5.2. Instrumentos de recolección de datos  

Se utilizó el cuestionario como instrumento para recolectar los datos, Cisneros et al. 

(2022), establecen que el cuestionario está constituido por preguntas organizadas, estructuradas 

y específicas, que facilitan medir y analizar las variables de investigación.   

El cuestionario estuvo conformado por cuatro partes, la primera permitió obtener datos 

generales del encuestado, la segunda constó de tres preguntas directas relacionadas a la 

recolección de RRSS, la tercera estableció preguntas sobre educación ambiental y la cuarta 
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constó de interrogantes sobre la disposición a pagar por el mejoramiento en la recolección de 

RRSS.  

El instrumento fue validado mediante el juicio de expertos, con la opinión de 

profesionales conocedores del tema de estudio, los detalles se encuentran en el Anexo 2, de esta 

manera garantizamos la confiabilidad del instrumento. 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Los datos fueron adquiridos a través de la encuesta, el procesamiento se realizó con los 

programas Microsoft Excel y SPSS, los mismos que permitieron aplicar fórmulas, analizar de 

manera individual y grupal las interrogantes e identificar la dependencia entre las mismas. 

Asimismo, se analizó la correlación entre la variable “disposición de pagó” con el nivel 

educativo, ingresos, edad y conciencia ambiental; en este sentido, se estimó la probabilidad de 

una respuesta positiva. El modelo que se utilizó para ello fue el modelo Probit, el cual está 

representado por la siguiente fórmula:  

𝑃(𝐷𝑖𝑠𝑝𝑝𝑎𝑔) = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 + 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽4𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎𝑚𝑏 + 𝜇 

Donde:  

- P(Disppag): disponibilidad a pagar   

- Ingreso: promedio de ingreso mensual  

- Edad: años de vida  

- Educación: grado de instrucción 

- Concienciaamb: conciencia ambiental  



44 

 

3.7. Aspectos éticos  

Los aspectos éticos que se aplicaron en esta investigación fueron la integridad y 

confidencialidad, estos garantizan la confiabilidad de la investigación. Por lo tanto, antes de 

realizar las encuestas a los pobladores, se pidió su consentimiento y los datos e información 

recolectada fue únicamente con fines investigativos. Se permitió la auditabilidad de los datos 

para demostrar la honestidad y transparencia de esta investigación. Se obtuvo de manera 

confidencial, información relacionada a la disponibilidad de retribuir económicamente para el 

mejoramiento de la recolección de RRSS. Además, de otros datos que serán determinantes para 

la toma de decisiones, en caso se implementará posteriormente esta alternativa en la ciudad de 

Chota. Los resultados obtenidos están expresados en tablas y gráficos.   
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CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Descripción de resultados  

4.1.1. Percepción de los ciudadanos sobre el servicio de recolección de residuos sólidos 

4.1.1.1. Calidad del servicio de recolección  

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de la percepción sobre la calidad del servicio de recolección 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 6 1,7 1,7 1,7 

Bueno 182 50,7 50,7 52,4 

Regular 164 45,7 45,7 98,1 

Malo 7 1,9 1,9 100,0 

Total 359 100,0 100,0  

 

Figura 7  

Calidad del servicio de recolección 
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La Tabla 2 y Figura 7 muestran la percepción de los ciudadanos respecto al 

servicio de recolección de RRSS en la ciudad de Chota, según los encuestados, el 1,7% 

es excelente; 50,7% bueno; 45,7% regular y solamente el 1,9% malo; estos resultados 

difieren con el estudio realizado por Huamaní et al. (2020), donde establecen que la 

recolección de RRSS en Juliaca es malo, debido a que el 56,9% de la población no tiene 

acceso al servicio; la calidad, efectividad y cobertura de recolección en las ciudades 

dependen de los gobiernos locales de cada jurisdicción, actualmente estos son afectados 

por los limitados recursos económicos y humanos (equipo técnico ambiental), así lo 

establecen  Rodríguez et al. (2022), en su estudio realizado en las 13 provincias de la 

región Cajamarca, donde el 92% de los municipios no contaban con profesionales 

especialistas en el área ambiental, 92% contaban con personal de limpieza poco 

capacitado y el 100% no asignaban recursos para la implementación y desarrollo de 

programas que mejoren la gestión ambiental. 

4.1.1.2. Horario del servicio de recolección  

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de la percepción sobre el horario de recolección 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

SI 222 61,8 61,8 61,8 

NO 137 38,2 38,2 100,0 

Total 359 100,0 100,0  
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Figura 8  

Porcentaje sobre la percepción del horario de recolección 

 

La Tabla 3 y Figura 8 muestran la percepción de los ciudadanos respecto a los 

horarios de recolección de RRSS en la ciudad de Chota, donde el 61,8% manifestó que 

el horario es adecuado; mientras que, el 38,2% estableció que es inadecuado, por la 

razón que algunas calles, como la San Martín, Prolongación Mariscal Castilla y otras 

prolongaciones de la zona urbana donde el camión recolector no tiene acceso, el 

personal de limpieza llega sobre las 22:00 horas cuando los ciudadanos ya están 

descansando, situación que ocasiona desorden y malestar por el almacenamiento 

temporal de RRSS, estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Malca 

(2021), en la ciudad de Chugur – Cajamarca, donde el 80,7% de participantes en la 

encuesta no estuvieron conformes con el horario y el modo de recolección, los 

ciudadanos sugirieron que la recolección debe ser por las mañanas y no por las noches 

como se viene realizando.  
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4.1.1.3. Frecuencia del servicio de recolección  

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos de la percepción sobre la frecuencia de recolección 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

SI 233 64,9 64,9 64,9 

NO 126 35,1 35,1 100,0 

Total 359 100,0 100,0  

 

Figura 9  

Porcentaje sobre la frecuencia de recolección 

 

La Tabla 4 y la Figura 9 muestran la percepción de los ciudadanos sobre la 

frecuencia de recolección de RRSS en la ciudad de Chota, según los encuestados, el 

64,9% están conformes con la periodicidad de recolección, sin embargo, el 38,2% 

mencionaron estar en desacuerdo, debido a que en algunas avenidas, como la Mariscal 

Castilla, Sagrado Corazón de Jesús y Cruz del Siglo, el personal que realiza este servicio 

no se abastece y solamente hacen la recolección  en un solo turno, ante esto, los 

ciudadanos establecen implementar más turnos para prevenir las acumulaciones de 
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RRSS en estas avenidas, resultados idénticos encontró Vilca (2022), en la ciudad de 

Tacna, donde el 5,6% no estuvo conforme con la periodicidad de recolección de RRSS, 

esto se debió a que solamente se recoge los residuos una vez por semana, situación que  

ocasiona acumulación de RRSS y consecuentemente malestar en la población; del 

mismo modo, Machacuay (2021), en su estudio realizado en Huancayo, obtuvo como 

resultados que el 13,8% de participantes en la encuesta no estuvieron conformes con la 

recolección, esto debido a que la frecuencia es una vez a la semana.  

4.1.2. Relación de la edad, educación, ingresos y conciencia ambiental con la DAP 

4.1.2.1.Edad 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de edad y su relación con la DAP 

Edad (años) Frecuencia Porcentaje 
DAP 

SI % NO % 

19-29 58 16 28 48 30 52 

30-39 116 32 44 38 72 62 

40-49 128 36 25 20 103 80 

50 a más 57 16 12 21 45 79 

Total 359 100 109  250  
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Figura 10  

Edad y su relación con la DAP 

 
 

La Tabla 5 y Figura 10 muestran la relación existente entre la edad de los 

encuestados y la DAP, se puede observar que, entre el intervalo de edad de 19 a 29 años, 

la aceptabilidad por pagar para el mejoramiento del sistema de recolección es mayor, 

con un valor de 48%, se puede apreciar también que, mientras las edades se 

incrementan, la disponibilidad de pagar disminuye, similares resultados obtuvieron 

Carreño y Yacila (2021), en su estudio realizado en la ciudad de Querocotillo - Piura, 

donde los encuestados de edad entre 18 y 45 años respondieron positivamente a la 

alternativa de pagar por mejorar el manejo de RRSS, en este caso también a medida que 

la edad de los encuestados aumentó, la posibilidad de que estén dispuestos a pagar, 

disminuyó considerablemente. De mismo modo, Malca (2020), en su estudio realizado 

en la ciudad de Tacna, encontró que las personas de 18 a 40 años, tenían mayor 
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disponibilidad de pagar, mientras que los de edad entre 41 a 60 mostraron estar menos 

disponibles a retribuir económicamente.  

4.1.2.2.Nivel de ingreso  

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de ingreso mensual y su relación con la DAP 

Ingresos Frecuencia Porcentaje 
DAP 

SI % NO % 

Menor a S/ 1000 232 64,6 41 18 191 82 

Entre S/ 1000 y S/ 2000 76 21,2 28 37 48 63 

Entre S/ 2000 a S/ 3000 43 12 33 77 10 23 

Mayor a S/ 3000 8 2,2 7 88 1 13 

Total 359 100 109  250  

 

Figura 11 

Ingreso mensual y su relación con la DAP 
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La Tabla 6 y Figura 11 muestran los ingresos mensuales de los encuestados y su 

relación con la DAP, de los cuales podemos inferir que, el 64,6% tiene como ingreso 

mensual, menos de 1,000.00 soles, de los cuales, el 18% tiene la disponibilidad de pagar, 

mientras que el 82% estuvo en desacuerdo, otro dato importante que podemos apreciar, 

es que, el nivel de ingreso es directamente proporcional a la DAP, la figura muestra un 

incremento proporcional entre estos, Zavala (2021), obtuvo resultados similares en 

Quito, establece que, a mayor disponibilidad de recursos económicos, mayor es la 

disponibilidad a pagar.  Birara (2018), afirma que, el ingreso familiar es uno de los 

factores con mayor influencia en la disposición a pagar por la mejora de un servicio o 

la obtención de un bien, similar discernimiento estableció Malca (2020).  

4.1.2.3. Educación  

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos del nivel de educación y su relación con la DAP 

Educación Frecuencia Porcentaje 
DAP 

SI % NO % 

Primaria incompleta 17 14 2 12 15 88 

Primaria 51 5 9 18 42 82 
Secundaria 

incompleta 
52 27 10 19 42 81 

Secundaria 98 15 23 23 75 77 

Superior incompleta 27 25 14 52 13 48 

Superior 89 8 49 55 40 45 

Otros 25 7 2 8 23 92 

Total 359 100 109  250  
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Figura 12 

Nivel de educación e influencia con la DAP 

 

La Tabla 7 y Figura 12 exponen el nivel de educación de los encuestados y su 

relación con la DAP, se puede apreciar que, las personas con nivel de educación superior 

completa e incompleta, tienen mayor disponibilidad de pagar, con valores de 52% y 

55% respectivamente, en cambio, los menos dispuestos a pagar, son aquellos con 

primaria incompleta y otros que hace referencia a las personas iletradas, con valores de 

12% y 8%. Otro de los aspectos relevantes que podemos apreciar, es que la mayoría de 

encuestados tuvieron secundaria incompleta y superior incompleta, con valores de 27% 

y 25%. Carreño y Yacila (2021) en su estudio realizado en Querocotillo - Piura, 

obtuvieron que el mayor porcentaje de encuestados contaban con estudios primarios y 
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secundarios; pero las personas con mayor disponibilidad a pagar, fueron aquellas con 

educación técnica superior y pedagógica superior, de estos, el 100% de los que fueron 

encuestados, respondieron afirmativamente; similares resultados obtuvieron Quispe et 

al. (2020) en Juliaca, donde el 10,99% de encuestados indicaron tener educación 

superior, los mismos que afirmaron estar de acuerdo con pagar para el mejorar el manejo 

de los RRSS, así mismo, Birara (2018) establece que el nivel educativo es directamente 

proporcional con la voluntad de pagar por un bien o servicio.   

4.1.2.4. Conciencia ambiental  

4.1.2.5.Importancia del cuidado del medio ambiente 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos de la conciencia ambiental y su relación con la DAP 

Conciencia ambiental Frecuencia Porcentaje 
DAP 

SI % NO % 

Conoce la importancia del 

ambiente 
359 100 109 30 250 70 

Conoce los efectos de la mala 

disposición de RRSS 
350 100 109 31 250 69 

Realiza alguna práctica de las 3R 270 75 109 40 250 60 
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Figura 13  

Conciencia ambiental y su relación con la DAP 

 

De la Tabla 8 y Figura 13 muestran la relación entre conciencia ambiental y la 

DAP, es importante mencionar que, la conciencia ambiental fue evaluada en función al 

conocimiento y práctica que las personas tienen y aplican en su vida cotidiana, según 

los resultados, el 100% de encuestados mencionaron conocer la importancia del cuidado 

del medio ambiente y los efectos que los RRSS pueden producir en el ambiente, de los 

que respondieron a estas interrogantes, solamente el 30% en promedio estuvieron de 

acuerdo con pagar por mejorar el servicio de recolección de RRSS, mientras que el 70% 

dijo no estar de acuerdo. Ante la interrogante de realizar alguna práctica relacionada a 

reducir, reutilizar y reciclar (3R), el 75% de participantes mencionó afirmativamente, 

de los cuales, el 40% estuvo de acuerdo con pagar y el 60% respondió negativamente. 

En relación a las primeras interrogantes, los resultados de Malca (2021) obtenidos en 
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Chugur – Cajamarca, difieren con lo obtenido, donde el 83,9% de encuestados 

mencionó desconocer los temas sobre el cuidado del ambiente; Rojas (2018) en su 

estudio realizado en Comas – Lima, determinó que el 4,5% conocen los temas 

relacionados al ambiente y el 86,4% no realiza ninguna práctica ambiental, esto se ve 

reflejado en las calles, donde los residuos son arrojados sin ningún tipo de control y a 

cualquier hora del día. Asimismo, Palomino (2019) de su estudio realizado en Huancayo 

deduce que, el fracaso de los programas ambientales implementados por la 

municipalidad, ha estado atribuido a los bajos niveles de conciencia ambiental de la 

población y al poco compromiso y contribución. Finalmente, Troschinetz y Mihelcic 

(2009) indican que es común que la mayoría de países subdesarrollados no realizan 

prácticas de este tipo, debido al desinterés y la ausencia de educación ambiental, esta 

última es fundamental para adquirir conciencia ambiental.  

4.1.3. Disposición a pagar por la mejora del servicio de recolección 

4.1.3.1.Pago por el mejoramiento del servicio de recolección 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos sobre la DAP para mejorar el servicio de recolección 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 109 30,4 30,4 30,4 

NO 250 69,6 69,6 100,0 

Total 359 100,0 100,0  
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Figura 14  

Disposición a pagar para mejorar el servicio de recolección 

 

La Tabla 9 y Figura 14 hace referencia a la DAP por parte de la población para 

mejorar el sistema de recolección de RRSS en la cuidad de Chota, los resultados 

muestran que el 30,4% respondió afirmativamente, mientras que, el 69,6% no está de 

acuerdo con pagar, similar resultado obtuvo Regalado (2019) en la ciudad de Othón P. 

Blanco – México, donde el 66% de encuestados respondió no estar dispuesto a pagar 

por el mejoramiento en la recolección,  los resultados difieren con el estudio realizado 

por Kassahun y Birara, (2020), en Etiopía, donde el 86,3% mencionó estar de acuerdo 

con pagar por la mejora en los procesos de manejo de RRSS. De igual manera, 

Colquehuanca et al. (2020), en su estudio realizado en Tambopata – Madre de Dios, 

encontraron que el 83,06% dijo estar de acuerdo con pagar para mejorar el servicio de 

recolección de RRSS. Existen también ciudades con porcentajes casi emparejados ante 

una negativa o afirmación a la DAP, como es el caso de Querocotillo – Piura, donde el 

55,23% estuvieron de acuerdo con el pago de arbitrios para mejoramiento en la 
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recolección (Carreño y Yacila, 2021), similares resultados obtuvieron Quispe et al. 

(2020) en Juliaca, donde el 51,57% respondieron afirmativamente.  

4.1.3.2.Monto mensual que pagaría los ciudadanos por la mejora del servicio de 

recolección de residuos sólidos  

Tabla 10 

Estadísticos descriptivos del importe mensual para mejorar el servicio de recolección 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Entre 3 a 5 soles 106 29,5 29,5 29,5 

Entre 5 a 10 soles 3 0,8 0,8 30,4 

No pagaría 250 69,6 69,6 100,0 

Total 359 100,0 100,0  

Figura 15  

Importe mensual para mejorar el servicio de recolección 

 

De la Tabla 10 y Figura 15 se deduce que, del total de los ciudadanos 

participantes en la encuesta, el 69,6% no estuvo de acuerdo en pagar mensualmente; el 

29,5% establece pagar de 3 a 5 soles y el 0,8% pagaría entre 5 y 10 soles, los resultados 

concuerdan con estudio realizado por Kassahun y Birara (2020), en Etiopía, donde los 

ciudadanos pagan 8 Birr etíope (equivalente a 5 soles), monto mensual para el manejo 
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de RRSS. Asimismo, a nivel nacional en el distrito de Alianza – Tacna los ciudadanos 

están dispuestos a pagar S/ 2,28 mensuales para el mejoramiento en la recolección de 

RRSS. Los resultados obtenidos difieren con lo obtenido por Regalado (2019), en Othón 

P. Blanco – México, donde el mayor porcentaje de la población estuvo dispuesto a pagar 

62,92 pesos, equivalente a 13 soles en moneda peruana, Zavala (2021), afirma que el 

importe a pagar por un servicio depende de las condiciones económicas de la población.   

4.1.4. Modelo Probit 

Tabla 11 

Resultados modelo Probit 

 Coeficiente Std. Error Z value Pr(>|z|) 

Edad -0,21060 0,08108 -2,598 0,00939 ** 

Nivel_ educación -0,05310 0,04793 -1,108 0,26792 

Ingresos 0,41615 0,09744 4,271 1,95e-05 *** 

Conciencia _amb -1,76747 0,35075 -5,039 4,68e-07 *** 

Nota: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0.05 

Según el modelo Probit, los datos expresados en la Tabla 11, evidencian que la 

variable con mayor significancia en la DAP de los encuestados, es la conciencia 

ambiental, a diferencia de las otras variables que son menos significativas. Los 

resultados expresan que, mientras el tiempo de vida de una persona disminuye, también 

disminuye la DAP, lo mismo sucede con el nivel de educación, una persona con menos 

preparación tiene menos DAP, de igual manera, a menor conciencia ambiental, menor 

DAP. Sin embargo, el nivel de ingreso, experimenta un comportamiento positivo y 

según los resultados podemos diferir que, a mayor ingreso, mayor es la probabilidad de 

que las personas paguen por un servicio; respecto a la variable con mayor significancia, 

Quispe et al. (2020), encontró resultados similares en la ciudad de Juliaca, donde los 

factores de mayor significancia fueron, el nivel de educación y la conciencia ambiental, 

ambos con relaciones positivas. Por su parte, Fiestas y Sipión (2021) en su estudio 
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realizado en Chiclayo, obtuvo que el factor información fue el más significativo que 

determina la DAP, infieren que, una población bien informada, tiene mayor 

probabilidad de contribución y disposición a pagar por un servicio. Existen también 

otros estudios donde relacionan más factores y la mayoría de estos tienen alta 

significancia, tal es el caso de Regalado (2019), en su estudio realizado en Othón P. 

Blanco – México, donde atribuye 13 factores, de los cuales, el tiempo de residencia, 

edad, ingresos, frecuencia de recolección y el género fueron significativos que 

determinaron la DAP.    

Para tener una proyección, con vista a lo que pueda suceder con la DAP en caso 

de un cambio en los factores evaluados, se realizó los efectos marginales que se detallan 

en la Tabla 12.   

Tabla 12  

Efectos marginales - modelo Probit 

 Coeficiente 
Coeficiente 

(%) 
Std. Error Z value Pr(>|z|) 

Edad -0,0635 -6,35 0,0238 -2,6669 0,0077 ** 

Nivel_ educación -0,0160 -1,60 0,0144 -1,1137 0,26792 

Ingresos 0,1255 12,55 0,0273 4,5898 0,0000 *** 

Conciencia _amb -0,5329 -53,29 0,0949 -5,6134 0,0000 *** 

Nota: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0.05 

Asimismo, se evaluó los efectos marginales del modelo Probit, los cuales 

muestran la posibilidad de realizar un pago por parte de los ciudadanos, en el caso de 

que las variables independientes se incrementen en una (01) unidad. Por lo tanto, de la 

Tabla 12 se deduce que, si la edad de los ciudadanos se incrementa en un año, la 

probabilidad de que estos paguen por la mejora del servicio, disminuye en 6,35%. De 

igual manera, si los ciudadanos realizan alguna práctica de reducción, reciclaje o 

reutilización de RRSS, la posibilidad de pagar por la mejora del servicio, disminuye en 
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53%, mientras que, si sus ingresos mensuales aumentan la probabilidad de que los 

ciudadanos paguen por la mejora del servicio, también aumentará en un 12,55%; 

además, si el nivel de educación ambiental se incrementa, la probabilidad de pago se 

también aumentará en 32%, Quispe et al. (2020), realiza una proyección similar en la 

ciudad de Juliaca, donde obtiene las proyecciones siguientes: si los ingresos aumentan 

en un sol, entonces la DAP aumentará en 1,85%; si la edad aumenta en un año, la DAP 

disminuye en 0,098%; si el nivel de educación se incrementa en un año, la DAP también 

se incrementará en 3,25%; si el nivel de conciencia ambiental se incrementará en un 

año, entonces la DAP también aumentará en 41,9%; sin embargo, si el ciudadano 

realizará actividades de conservación del ambiente, como el de las 3R, entonces la DAP 

disminuirá en 22,5%.  

4.2. Prueba de hipótesis  

La prueba de hipótesis se realizó en el programa Minitab 19, con la finalidad de aceptar 

o rechazar la hipótesis nula (Ho). Se acepta Ho cuando el valor p, es mayor a 0,05 (nivel de 

significancia), a un nivel de confianza del 95%, caso contrario se acepta la hipótesis alternativa 

(H1). 

En el programa Minitab se determinó la aceptación o rechazo de Ho, por medio de la 

prueba de probabilidad tomando en cuenta el criterio “Si más del 50% de zonas tiene un 

indicador > 0,134, la peligrosidad es alta o muy alta”, por tanto, las hipótesis analizadas fueron:  

• Ho:  La disposición a pagar por el mejoramiento del servicio de recolección de 

residuos sólidos en la ciudad de Chota, es menor al 50%. 

Si p-valor < 0,05 →Se rechaza la H0 
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• H1: La disposición a pagar por el mejoramiento del servicio de recolección de residuos 

sólidos en la ciudad de Chota, es mayor al 50%.   

Si p-valor ≥ 0,05 →Se acepta la H
0
 y se rechaza la H1  

Tabla 13 

Prueba de hipótesis 

N Límite inferior p-value 

359 0,2636 1 

Según los resultados de la Tabla 13, el p-valor es igual a 1, por lo tanto, esto nos lleva 

a aceptar la hipótesis nula (H0) y rechaza la hipótesis alternativa (H1). Consecuentemente 

aceptamos la hipótesis, la cual establece que la disposición a pagar por el mejoramiento del 

servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad de Chota, es menor al 50%, congruente 

con lo obtenido en el estudio, donde la DAP tuvo un valor de 30,4%.   
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones  

• Para la población de Chota, el servicio de recolección de RRSS, es excelente en 1,7%; 

bueno 50,7%; regular 45,7% y malo 1,9%; el 61,8% estableció que el horario de 

recolección es adecuado y el 64,9% mencionó estar conforme con la frecuencia de 

recolección.  

• Las personas con edades entre 19 a 39 años mostraron mayor DAP por la mejora en la 

recolección de RRSS, se deduce que, a medida que la edad aumenta la DAP disminuye; 

respecto al nivel de ingreso, se evidenció que el 64,6% de personas perciben un ingreso 

mensual por debajo de los 1,000.00 soles, de los cuales, solamente el 18% mostró estar 

de acuerdo con la DAP, se infiere que, a mayor ingresos, mayor DAP; el nivel de 

educación determina la DAP, las personas con estudios superiores mostraron mayor 

porcentaje de aceptabilidad con la DAP; referente a la conciencia ambiental, los 

ciudadanos mostraron tener conocimiento y práctica en el tema de importancia y 

conservación ambiental, pero la DAP estuvo entre el 30 a 40%.  

• La DAP por el mejoramiento del servicio de recolección de RRSS en la ciudad de Chota, 

es de 30,4%, de los cuales, el 29,9% estuvo de acuerdo en brindar un importe mensual 

de 3.00 a 5.00 soles y solamente el 0,8% mencionó contribuir con 5.00 a 10.00 soles al 

mes.  

• Según el modelo econométrico Probit, el factor con mayor influencia y significancia en 

la determinación de la DAP fue la conciencia ambiental, con un valor de -1,76747 y el 

menos influyente fue la educación con un valor de -0,05310 respectivamente; la edad, 
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educación y la conciencia ambiental tuvieron una relación negativa, mientras que, el 

ingreso tuvo una relación positiva.  

5.2.Recomendaciones 

• Con base a los resultados y los antecedentes se recomienda a las autoridades fijar un 

monto razonable de pagó para la mejora del servicio de recolección de residuos sólidos 

en la ciudad de Chota, esto mejora incluiría la adquisición de más unidades de 

recolección (camión compactador) para mejorar los horarios, frecuencia y cobertura de 

recolección. Los horarios de recojo de residuos no deben pasar de las 21:00 horas, para 

no irrumpir con la tranquilidad de la población y evitar la acumulación temporal de 

residuos en las calles.  

• Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Chota, capacitar permanentemente al 

personal de limpieza y recolección de residuos sólidos de la ciudad de Chota. Asimismo, 

implementar la recolección selectiva de los residuos.  

• A la comunidad universitaria se sugiere que para estudios similares se evalúe también 

las características socioeconómicas con mayor detalle, debido a que según el modelo de 

valorización (probit) el pago por la mejora del servicio está relacionado con los ingresos 

económicos del ciudadano.  

• A los ciudadanos de Chota se les recomienda segregar sus RRSS en sus domicilios, 

asimismo realizar prácticas de minimización de estos y así contribuir con el cuidado del 

medio ambiente.  
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CAPÍTULO VII. ANEXOS 

7.1. Anexos I: Panel fotográfico 

Figura 16  

Mapa de ubicación de la zona de estudio  

 

Figura 17  

Aplicación de encuesta a ciudadano en el Jr. José Osores  
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Figura 18 

Aplicación de encuesta a ciudadana en el Jr. Sagrado Corazón de Jesús 

 

Figura 19  

Aplicación de encuesta a ciudadano en el Jr. Fray José Arana 
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Figura 20  

Aplicación de encuesta al ciudadano en la Av. Ezequiel Montoya  

 

Figura 21 

Aplicación de encuestas al ciudadano en la Av. Inca Garcilaso de la Vega 
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Figura 22 

Aplicación de encuestas al ciudadano en la Av. Bambamarca 

 

Figura 23 

Aplicación de encuestas al ciudadano en el Jr. San Martín 
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Figura 24 

Aplicación de encuestas al ciudadano en el Jr. San Martín 

 

Figura 25 

Aplicación de encuestas al ciudadano en el Jr. Ponciano Vigil 
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7.2. Anexo II: Validación de encuesta por expertos 
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7.3. Anexo III: Formato de encuesta aplicada 
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