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RESUMEN 

 

Este estudio se enfocó en los barrios de Pilanquí, Yacucalle, Caranqui, La 

Victoria y Los Ceibos con el fin de abordar el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos urbanos no peligrosos en la ciudad de Ibarra.  El objetivo era evaluar los 

métodos convencionales y crear un esquema de formación ambiental participativo 

para aumentar el conocimiento público, fomentar la administración eficiente de 

desechos sólidos y el fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana.  Se 

encuestaron 290 residencias y 290 hogares mediante una técnica mixta con enfoque 

cualitativo, con una participación efectiva de 220 y 43 personas, respectivamente, 

y 96 empresas comerciales. 

 

Los resultados reflejaron que el 43,8% de los hogares no separa sus residuos, 

y que solo el 39,7% de los establecimientos comerciales realiza dicha práctica, 

centrada principalmente en papel, cartón y materiales orgánicos. El 57,1% 

manifestó disposición para aplicar sistemas de separación en tres recipientes, y el 

93% mostró interés en colaborar con recicladores de base. No obstante, persistió 

una percepción negativa sobre la limpieza de la ciudad, ya que el 69% calificó el 

entorno como regular. Además, se identificaron prácticas deficientes en la 

separación de residuos, lo que evidencia un conocimiento limitado respecto al 

manejo adecuado de desechos, especialmente los de origen orgánico. El análisis 

evidenció la necesidad de fortalecer los programas institucionales de ecoformación 

y fomentar la participación comunitaria. La implementación de un programa 

educativo estructurado se consideró factible y fundamental para promover hábitos 

sostenibles, optimizar el reciclaje y revalorizar los residuos aprovechables. 

 

Palabras clave: educación ambiental, reciclaje, separación en la fuente, gestión de 

residuos, sociedad. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study addressed the inadequate management of non-hazardous urban 

solid waste in the city of Ibarra, focusing on the neighborhoods of Pilanquí, 

Yacucalle, Caranqui, La Victoria, and Los Ceibos. The objective was to evaluate 

current practices and design an environmental education program aimed at 

strengthening public awareness and promoting appropriate waste management. A 

mixed-method approach with qualitative emphasis was used, involving surveys of 

96 commercial establishments and 290 households, with 43 and 220 respondents, 

respectively. Results showed that 43.8% of households did not separate their waste, 

and only 39.7% of commercial establishments practiced separation, mainly for 

paper, cardboard, and organic materials. Among them, 57.1% expressed 

willingness to implement three-bin systems, and 93% were open to collaborating 

with grassroots recyclers. However, 69% of participants rated city cleanliness as 

merely regular, reflecting a generally negative perception. Furthermore, poor waste 

separation practices were observed, indicating limited knowledge regarding the 

proper handling of waste, particularly organic matter. The analysis highlighted the 

need to strengthen environmental education and promote community engagement 

as essential strategies for improving solid waste management. The implementation 

of a structured educational program was found to be feasible and critical for 

fostering sustainable habits, enhancing recycling, and adding value to recoverable 

waste. 

 

Keywords: environmental education, recycling, source separation, waste 

management, society. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Revisión de antecedentes o estado del arte 

El manejo de residuos sólidos urbanos no peligrosos (RSU) a nivel mundial 

se inició en el año 1992 con motivo de la Cumbre de la Tierra, donde la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) propuso ideas para la creación de 

programas de reducción, eliminación y procesamiento controlado de desechos 

(Sáez y Urdaneta, 2014). La generación diaria de residuos sólidos urbanos en 

América Latina y el Caribe asciende a más de medio millón de toneladas, lo que 

equivale al 10% del total mundial (Bijos et al., 2022). En 2018, en Ecuador, la 

producción de RSU aumentó considerablemente debido a la pandemia, pues 

alcanzó 12,900 toneladas diarias, de las cuales el 94% se enterraron en rellenos 

sanitarios (Carvajal-Romero et al., 2022). 

Ante la sobreproducción de RSU a nivel mundial, a raíz de la cumbre de Río 

de Janeiro en 1992 surgió la Agenda 21, destinada a establecer metas enfocadas 

principalmente en la educación, capacitación y toma de conciencia (Bijos et al., 

2022). En América Latina, diversas naciones han adoptado medidas impulsadas por 

la Agenda de Desarrollo Sostenible a prohibir el depósito de RSU en vertederos y 

botaderos a cielo abierto, y a buscar incentivos para reducir su generación. En 

Ecuador su legislación desde 2008, asegura condiciones ambientales adecuadas en 

entornos habitables. Debido a los retos en la administración de los residuos sólidos 

urbanos el Estado delega la operación, administración y financiamiento a los 

municipios (Carvajal-Romero et al., 2022). 

Durante décadas, la producción de RSU ha sido un problema mundial. La 

Agenda 2030 establece Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen al ODS 

12, centrado en fomentar prácticas sostenibles de producción y consumo, así 

también asegurar un sistema regulado de disposición final de residuo sólidos. 

Diversos países desarrollados han adoptado el modelo de economía circular y lo 

han incorporado en sus sistemas de educación formal (Debrah et al., 2021). En 

Latinoamérica, se han implementado técnicas multivariadas, con énfasis en la 
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sectorización de rutas de recolección (Carvajal-Romero et al., 2022). Ecuador se 

orientó en las acciones de reciclaje, la reutilización, la separación en el origen y el 

desarrollo tecnológico y la gestión integral que incluye planes y políticas públicas 

(Crespo-Berti et al., 2023). 

En los últimos años, muchos países han enfrentado problemas relacionados 

con la producción de RSU, debido a dificultades operativas y ambientales. En 

Latinoamérica, las técnicas y estrategias se han visto obstaculizadas por gobiernos 

ineficaces y la falta de responsabilidad gubernamental hacia los fabricantes 

(Crespo-Berti et al., 2023;Hettiarachchi., 2018). En Ecuador, los desafíos 

principales en la aplicación efectiva de una gestión integral de RSU son las políticas 

públicas, la migración, los recursos económicos limitados, el crecimiento 

poblacional, las condiciones socioeconómicas desfavorables y la limitada 

sensibilización ambiental (Jara-Samaniego et al., 2017; Debrah et al., 2021). 

El proceso educativo en sustentabilidad se plantea como componente 

estructurante clave a efectos de dar respuesta a los obstáculos ecológicos actuales y 

los que puedan surgir a futuro. En 1983, en Moscú, se catalogó como un proceso 

que involucra a individuos y comunidades para enriquecer sus conocimientos y 

desarrollar destrezas, para promover una sociedad con conciencia ambiental 

(Martínez-Castillo, 2010). En 1987, el término desarrollo sostenible se difundió 

gracias al informe Brundtland, aunque su influencia se intensificó en 1992 durante 

la Cumbre de Río de Janeiro, cuando se propuso la Agenda 21, que promueve la 

educación ambiental en su capítulo 36 (Olaguez-Torres et al., 2019). 

La gestión ambiental en Ecuador está vinculada al ámbito económico debido 

al elevado costo asociado con la producción de RSU. Pese a que la Constitución de 

2008 otorga esta competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADs), la carencia de respaldo económico para implementar tecnologías y 

proyectos adecuados limita su eficacia (Pinos et al., 2018). Esta situación se agrava 

debido a la necesidad de financiamiento público y a los obstáculos para generar 

alianzas entre compañías privadas y entidades públicas, que complican la 

planificación, seguimiento y gestión de los RSU (Bijos et al., 2022). 
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1.2 Problema de investigación y justificación 

La población ecuatoriana tiende a usar los recursos naturales para su 

subsistencia económica. Sin embargo, la expansión demográfica y los hábitos 

humanos marcados por consumismo desmedido han elevado la cantidad de 

desechos generados. Esta situación ha provocado un deterioro ambiental 

significativo, como resultado la calidad ambiental ha disminuido, y la salud pública 

se ve comprometida (Otumawu-Apreku, 2020). Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2017), una adecuada planificación local requiere que las 

autoridades gestionen de manera eficiente la información ambiental. 

En el territorio ecuatoriano, la administración completa de los residuos 

sólidos urbanos (RSU) es influenciada por normativas estatales y ordenanzas de los 

GADs de cada cantón. No obstante, la debilidad e incumplimiento de estas 

normativas, especialmente en responsabilizar a fabricantes y mitigar el 

consumismo, presenta serios desafíos incluyendo la vinculación de recurso humano 

sin formación específica y una cobertura deficiente del servicio de recolección y 

disposición final. Lo que lleva a la deposición ilegal de residuos, que repercute 

negativamente en la salud de la población y en la calidad del paisaje (Hernández-

Berriel et al., 2016). Además, la diversidad de fuentes generadoras y el modelo 

industrial-capitalista agravan la situación, al producir grandes cantidades de 

desechos difíciles de degradar, que presenta riesgos ambientales como de salud, y 

requiere una significativa inversión en la gestión gubernamental (Alcocer-

Quinteros et al., 2019). 

El marco de referencia de este trabajo se ancla en los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible establecidos por la Agenda 2030, instrumento clave para la 

transformación social y ambiental (ODS). En particular, el ODS 12 está orientado 

a fomentar patrones sostenibles de consumo y producción sostenibles, para reducir 

costos económicos, ambientales y sociales futuros, que aumenten el bienestar 

económico mediante el uso eficiente de recursos. Según un informe de la 

Organización de Naciones Unidas (2018), este enfoque maximiza las acciones con 

menos recursos, además de incrementar el bienestar económico y minimiza la 

contaminación. En Ecuador, esto se alinea con el Plan de Desarrollo para el Nuevo 
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Ecuador 2024-2025, que enfatiza en el Objetivo 7 para preservar y restaurar los 

recursos naturales, que obliga a tener modelos de desarrollo sostenible que sean de 

reducidas emisiones y con fortaleza para resistir las consecuencias del cambio 

climático (Secretaría Nacional de Planificación, 2024). 

El marco legal vigente, representado por la Constitución y el Código de 

Organización Territorial, establece que los municipios tienen la obligación de 

gestionar los residuos sólidos en sus jurisdicciones. (INEC, 2017). Anualmente, se 

observa un preocupante aumento en el volumen de RSU, principalmente debido al 

crecimiento de las zonas urbanas habitadas, en las que vive el 75% de la población. 

Esta tendencia muestra una clara proporcionalidad entre los RSU y la concentración 

poblacional en entornos urbanos, pues agravan la demanda de espacios para su 

adecuada disposición y gestión integral. Este fenómeno implica además costos 

significativos para su tratamiento (Fernández-Colomina, 2005). 

La administración deficiente de los municipios en el ámbito de desechos 

tiene serias implicaciones medioambientales, sociales y económicas, que las 

autoridades suelen identificar tardíamente. En contextos urbanos, donde el impacto 

ambiental es más pronunciado, se justifica investigar el tratamiento de residuos 

sólidos urbanos (RSU). A pesar de las políticas existentes, muchos municipios 

enfrentan obstáculos para su implementación, que exacerban los efectos 

ambientales y afectan tanto a la población como al ecosistema. Además de los 

errores en el sistema de recolección y tratamiento, ciertas acciones generan efectos 

negativos en la salud pública y la biodiversidad (Falconi-Chiriboga, 2021). 

El tratamiento de residuos sólidos en Ibarra presenta diversos retos que 

deben ser afrontados en el proceso de recolección, que toma en cuenta problemas 

de acceso vial, cumplimiento irregular de los horarios de recolección, variación en 

las rutas y dificultades en la transferencia de carga debido a la topografía del área. 

Estas dificultades impactan la eficiencia y oportunidad de la recolección de sobre 

el manejo de residuos sólidos dentro de la urbe. Por lo tanto, justifica El desarrollo 

de una propuesta educativa ambiental permite enfrentar los desafíos actuales y 

promover una mejor gestión de los residuos no peligrosos en Ibarra. (Cabezas-

Villegas y Jami-Gallardo, 2018). 
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En Ecuador, la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) enfrenta múltiples 

retos, que incluyen limitaciones financieras y tecnológicas, normativas poco 

efectivas y complicaciones en los procesos de recolección y tratamiento. Estas 

dificultades afectan directamente tanto al entorno natural como a la población, 

comprometiendo la salud pública y la sostenibilidad (Calle- Loyola y Solís-Muñoz, 

2021). Ante esta situación, resulta fundamental implementar un programa de 

educación ambiental en el cantón Ibarra, con el objetivo de proponer soluciones 

viables y sostenibles a esta problemática. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

• Diseñar un programa de educación ambiental para la gestión integral de 

residuos sólidos no peligrosos en los domicilios urbanos del Cantón de 

Ibarra, Imbabura. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de conocimiento sobre consumo responsable, 

separación de residuos y conciencia ambiental, desde la percepción de la 

población. 

• Elaborar el programa de educación ambiental en los barrios de La Victoria, 

Pilanquí, Los Ceibos, Caranqui y Yacucalle direccionado a buenas prácticas 

ambientales en la gestión de residuos sólidos. 

• Evaluar el programa de separación en la fuente en los sectores seleccionados 

mediante el potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. 

1.3 Preguntas directrices de la investigación 

• ¿Cuáles son las actitudes y conductas de los barrios hacia la separación de 

residuos y cuál es su impacto en la eficacia de la gestión de los residuos 

sólidos urbanos (RSU)? 
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• ¿Quiénes son los principales actores que participan en la gestión de los RSU 

y cuál es su función en el proceso de separación de residuos? 

• ¿Quiénes son los principales actores que participan en la gestión de los RSU 

y cuál es su función en el proceso de separación de residuos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Educación Ambiental 

La formación en temas ambientales emerge como una respuesta integral a 

los desafíos tanto ecológicos como sociales de las sociedades modernas. Esta 

disciplina no se limita a transmitir conocimientos sobre la protección ambiental, a 

la vez que fomenta la transformación de paradigmas socioculturales y patrones de 

consumo. Se garantiza el bienestar actual sin afectar los recursos ecosistémicos 

necesarios para las generaciones venideras, en concordancia con los principios de 

desarrollo sostenible establecidos en el informe Brundtland 1987 (World 

Commission on Environment and Development, 1987). Este enfoque educativo es 

esencial para incorporar proyectos de sostenibilidad dirigidos a la sociedad en 

general, que fomenten actitudes y comportamientos responsables con miras al 

aprovechamiento secundario de residuos y la protección del capital natural 

(Olaguez-Torres et al., 2019). 

2.2 Programas de Educación Ambiental 

Los programas de Educación Ambiental, en el marco de los procesos de 

educación ambiental no formal, es intencional y planificada para complementar la 

educación formal dentro del aprendizaje permanente. Estos programas en su 

modalidad no formal, se caracteriza por: alcance poblacional universal sin 

restricciones etarias; flexibilidad en su estructura organizativa; y desarrollo 

frecuente mediante intervenciones puntuales de baja carga horaria. (North 

American Association for Environmental Education, 2022). Se destacan por su 

enfoque profundo y comprometido, no solo se comparte conocimientos, sino 

también involucrar a la audiencia en experiencias transformadoras que promuevan 

la reflexión crítica y cambios de comportamiento hacia prácticas sostenibles, que 

inspire un compromiso activo y duradero con la conservación del medio ambiente 

(Monroe y Athman, 2000). 
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2.2.1 Diseño de Programa Pedagógico Ambiental 

Los programas pedagógicos ambientales no formales se orientan a 

responder a los desafíos ambientales, educativos y sociales de las comunidades 

previamente identificadas, produce beneficios (Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2010). El desarrollo de un Programa de Educación Ambiental 

(PEA) requiere fundamentarse en enfoques de intervención social, así como en 

principios de gestión y administración. Lo que permite un diseño pedagógico 

adecuado, como se observa en la Tabla 1, y asegura una asignación eficiente de 

recursos, tiempos y personal necesarios para su implementación. Además, una 

sólida capacidad de evaluación es fundamental para su desarrollo, apoya de manera 

significativa la formación de conciencia ambiental y la adopción de conductas 

responsables en pro de la comunidad, para garantizar así la sostenibilidad 

(Martínez-Huerta, 2013). 

Tabla 1 

Etapas del diseño de Educación Ambiental 

Preparar Planear Implementar Aprender y Ajustar 

Autoevaluación Metas y objetivos Contenido instructivo 
Resultados de 

evaluación 

Prioridades, capacidad y 

recursos organizacionales 

Materiales y técnicas 

de instrucción. 

Instrucción flexible y 

receptiva. 

Plan para la 

sostenibilidad a 

largo plazo 

 

Necesidades ambientales 

y comunitarias 

Personal de 

capacitación 

Inclusión y 

colaboración 

Compartir 

aprendizajes 

 

 

Necesidades de la 

audiencia 
 Métodos de 

instrucción 
 

 

 

Asociaciones   
Implementar 

evaluación 
   

Nota. Modificado de Guidelines for Excellence Environmental Education Programs, por North 

American Association for Environmental Education (NAAEE) 

2.3 Proceso de Evaluación de Proyectos de Educación Ambiental 

La evaluación implica recopilar información, reflexionar sobre ella y tomar 

decisiones basadas en ese análisis como se ilustra en la Figura 1 (Sanmartí, 2007). 
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Hay diversas formas de llevar a cabo este proceso, y la orientación estratégica del 

programa se adapta a las metas institucionales definidas y a las características de la 

población beneficiaria. A pesar de que en ocasiones se emplean métodos 

complicados para la comprensión del progreso, es fundamental adoptar un enfoque 

inclusivo y orientado hacia la acción. Este enfoque se alinea con los cambios 

necesarios para promover una educación ambiental que tenga un impacto sostenible 

(Martínez-Huerta, 2013). 

Figura 1 

Criterios para analizar la eficacia de un programa de educación ambiental 

 

Nota. Modificado de Evaluación de Programas de Educación para la Sostenibilidad, por Martínez-

Huerta, 2013, Universidad del País Vasco 

2.3.1 Residuos Sólidos Urbanos no Peligrosos 

La categoría de residuos no peligrosos comprende todos los desechos 

municipales que no cumplen con los umbrales de peligrosidad, conocidos por sus 

abreviaturas como (RSU) (Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile, 

2018). Generalmente, son productos inevitables e indeseados generados como 
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resultado de la actividad humanas, presentes en todos los entornos habitados tanto 

por seres humanos como animales donde su disposición es controlada en celdas de 

confinamiento sanitario y áreas de depósito técnicamente monitoreadas. Entre la 

variedad de materiales desechados están lodos, basura y otros sólidos, provenientes 

de diversas fuentes como la minería, agricultura, electrónica, industria y actividades 

municipales (Sáez y Urdaneta, 2014; (Debrah et al., 2021). 

2.3.2 Clasificación de los Residuos Urbanos no Peligrosos 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se comprenden de materiales que la 

población en una determinada área ya no desea debido a su deterioro, rotura o falta 

de uso, que abarca a residuos provenientes de hogares, comercios, instituciones y 

ciertas industrias valor como se observa en la Figura 2 (Enger y Smith, 2006; 

Debrah et al., 2021).  

Figura 2  

Clasificación de residuos sólidos urbanos no peligrosos 

 

Nota. Modificado de Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe, por Sáez y 

Urdaneta, 2014, Universidad del Zulia 
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2.4 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

La protección del entorno esta correlacionada a la gestión integral de (RSU) 

que se puede observar en la Figura 3, pues contribuye al cuidado del agua, aire y 

suelo, así preserva los ecosistemas y previene daños a largo plazo (Jara-Samaniego 

et al., 2017). Por lo cual, identificar la caracterización de residuos según su 

composición, cantidad, zonas de disposición y hábitos de generación. 

Posteriormente, se deben llevar a cabo acciones formativas y divulgativas que 

incentiven la segregación de basura y su gestión sostenible entre la población. Por 

consiguiente, mejorar la infraestructura y logística, a través de la implementación 

de infraestructura para la segregación de residuos y el mejoramiento de los circuitos 

de recolección diferenciada (Crespo-Berti et al., 2023).  

Figura 3 

Etapas para el manejo de residuos sólidos urbanos no peligrosos 

 

Nota. Modificado de Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe, por Sáez y 

Urdaneta, 2014, Universidad del Zulia 

La integración activa de la comunidad en los procesos de gestión ambiental 

debe promoverse mediante sistemas de incentivos, iniciativas de sensibilización y 

programas de participación ciudadana. Paralelamente, resulta fundamental 
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fomentar colaboraciones interinstitucionales con actores clave, incluyendo 

recicladores de base, instituciones educativas, el sector privado y organismos del 

Estado. La adopción de tecnologías innovadoras, como plantas de compostaje y 

biodigestores, es esencial para el tratamiento de residuos, se necesita un marco 

jurídico robusto, políticas públicas definidas y sistemas de monitoreo que permitan 

optimizar continuamente su gestión (Crespo-Berti et al., 2023). 

2.4.1 Método de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

El manejo efectivo de residuos implica combinar diferentes métodos al 

considerar el tipo de residuos y las regulaciones locales como se manifiesta en la 

Figura 4 (Miranda-Esteban et al., 2024). Legalmente, su gestión es obligatoria en 

muchos países para empresas y hogares. Económicamente, la eficiente gestión 

puede generar ingresos mediante la venta de materiales reciclados y evitar costos 

por contaminación y enfermedades. Además, la responsabilidad social motiva a 

individuos y empresas a manejar los residuos sólidos urbanos de forma responsable, 

al cumplir con deberes hacia la sociedad y el entorno, que impulsa modelos de 

operación sustentables orientados a la preservación ambiental y al desarrollo social 

inclusivo (Bijos et al., 2022). 

Figura 4 

Procesos de recuperación y disposición final de residuos sólidos domésticos 
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Nota. Modificado de Programa de Educación Ambiental No Formal y Sustentable sobre Residuos 

Sólidos Urbanos (PEANFSRSU) para habitantes de la Comunidad, Las Vigas, Gro., México por 

Esteban et al., 2024, Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. 

2.4.2 Participación Ciudadana en la Cadena de Reaprovechamiento de Recursos 

La cadena de reciclaje consiste en la recolección y recuperación de 

materiales descartados, los cuales son sometidos a transformación para su 

reintegración en nuevos ciclos productivos. Este proceso es necesario para poder 

ahorrar materiales, energía y recursos y es clave para impulsar modelos de 

sostenibilidad ambiental, el manejo de residuos sólidos municipales debe priorizar 

el tratamiento de la fracción orgánica mediante procesos de compostaje, dado su 

potencial de valorización (Fernández-Colomina, 2005). Además de la relevancia 

que tiene, es importante para poder reutilizar una gran variedad de residuos e ir en 

contra de la extracción de nuevos materiales y la preservación estratégica de los 

recursos naturales (Jara-Samaniego et al., 2017). 

2.4.3 Impactos Ambientales y Sanitarios del Manejo Ineficiente de Desechos y 

Residuos Sólidos  

Las prácticas incorrectas en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos 

representan un riesgo significativo para la calidad de vida y el bienestar 

comunitario. La falta de dotación económica y de personal, además de la falta de 

ordenación de los crecimientos espacios urbanos, complican el proceso de logística 

y de recogida de residuos. En numerosas naciones de América Latina y el Caribe 

(ALC), el manejo de desechos sólidos municipales si bien está controlada desde las 

autoridades, su falta de coordinación central y los ayuntamientos hace que estas 

relaciones no sean exitosas, en muchos de los casos.  

Además, la incapacidad para cobrar precios por los servicios hace que las 

administraciones no tengan ingresos suficientes para poder mejorar su operatividad. 

Esto comporta afectaciones en la infraestructura, en las maquinarias, en los sistemas 

tecnológicos para el procesamiento de desechos y en los procesos de reclutamiento 

de recursos humanos especializados (Hettiarachchi et al., 2018). La eliminación de 

residuos tiene el mayor impacto ambiental negativo. Esto afecta a suelos, aguas, 
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aire, biocenosis y relaciones ecológicas, principalmente en zonas residenciales y 

comerciales (Alcocer-Quinteros et al., 2019).  

La urbanización rápida en la región de ALC, con el crecimiento de mega 

ciudades y poblados clandestinos, agudiza la falta de servicios de recolección de 

RSU, lo que compromete seriamente la integridad ecológica y las condiciones 

sanitarias de la población. Además de obstaculizar el pleno ejercicio de los derechos 

ambientales para el cobro de tasas da cuenta de la incapacidad de los gobiernos 

locales para financiar sus operaciones e invertir en infraestructura, lo que lleva a la 

implementación de tecnologías deficientes y servicios poco especializados 

(Hettiarachchi et al., 2018). En Ecuador, la aplicación de las políticas ambientales 

está limitada por un bajo presupuesto y por la insuficiente participación de los 

actores clave, lo que constata la urgencia de promover un mayor compromiso de 

los actores sociales no estatales como factor clave para la transformación positiva 

de la realidad existente (Falconi-Chiriboga, 2021). 

2.5. Marco legal 

2.5.1 Constitución Política del Ecuador de 2008 

Según la Constitución de la República del Ecuador asegura a sus ciudadanos 

un medio ambiente sostenible y armonioso, componente esencial para lograr el 

sumak kawsay como modelo de desarrollo integral (Art. 14) (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). Además, otorga al pueblo su derecho a este medio ambiente, 

se pronuncia la necesidad de la salvaguardia de los entornos naturales y el 

mantenimiento de la variedad biológica para la restauración de zonas ambientales 

afectadas que presenten relevancia para la comunidad. El artículo subraya la 

importancia de prevenir el daño ambiental: una acción que allana el camino para el 

desarrollo sostenible y pretende servir con beneficios tanto a la generación actual 

como a la futura (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

El Estado, según el Art. 395, está obligado a garantizar el desarrollo 

sostenible. Esto debe hacerse con respeto a la diversidad cultural e implementar 

políticas ambientales transversales y obligatorias que aseguren la participación de 

las comunidades. Además, el Art. 415 estipula que tanto el Estado como los 
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gobiernos autónomos deben formular directríces políticas de ordenamiento 

territorial. Estas políticas deberían controlar el crecimiento urbano e incentivar la 

gestión óptima del agua a través de prácticas que minimicen el desperdicio, por 

tanto, maximicen su ciclo de uso y sistemas de transporte no motorizados 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

2.5.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, dentro de la Agenda 2030, 

persigue establecer modelos sustentables tanto en las cadenas de producción como 

en los patrones de consumo. Esta meta promueve la optimización en el 

aprovechamiento de insumos productivos, la disminución de residuos generados y 

la implementación de conductas éticas por parte de empresas y consumidores. Entre 

sus prioridades destacan la mitigación de efectos ecológicos negativos, el estímulo 

a sistemas circulares de aprovechamiento de materiales para el equilibrio entre 

progreso económico y preservación ambiental. Además, se enfoca en minimizar la 

pérdida de recursos alimentarios y optimizar el control de sustancias químicas como 

también educar a las personas para que adopten hábitos de consumo más 

conscientes y responsables (Organización de las Naciones Unidas, 2018). 

2.5.3 Código Orgánico del Ambiente (CODA) 

El marco normativo del Código Orgánico del Ambiente ecuatoriano asigna 

competencias específicas a los GAD metropolitanos y municipales en materia 

ambiental se les encomienda la tarea de establecer políticas ambientales locales y 

diseñar planes para salvaguardar responsablemente los recursos forestales y la vida 

silvestre (Art. 27). También deben manejar eficazmente los desechos sólidos, 

prevenir y controlar los incendios forestales. Estas obligaciones deben estar 

alineadas con las políticas nacionales y provinciales, garantiza un enfoque 

sincronizado y eficaz para salvaguardar el medio ambiente (Asamblea Nacional, 

2017). 

Las normativas que regulan el tratamiento y eliminación de residuos 

priorizan su gestión en las proximidades del lugar donde se generan, asignando 
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además la responsabilidad directa a quienes los producen (Art. 225). La atención se 

centra en prevenir, reducir, utilizar y eliminar los residuos de manera responsable, 

con énfasis en educar al público e implementar tecnologías avanzadas (Art. 226). 

Además, está estrictamente prohibida la importación de residuos, salvo en casos 

específicos y bajo condiciones estrictas (Art. 227). La gestión de desechos sólidos 

de tipo no peligroso debe seguir las normativas establecidas a nivel nacional, 

correspondiendo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la tarea de 

garantizar su correcta recolección y eliminación final (Art. 231) (Asamblea 

Nacional, 2017).  

En última instancia, el productor es responsable de las consecuencias 

ambientales de sus productos durante toda su vida útil (Art. 233). La Autoridad 

Ambiental Nacional es responsable de supervisar estos programas, así garantiza el 

manejo adecuado de los residuos. El proceso de formalización y capacitación de 

recicladores también se considera una forma de promover el desarrollo social y 

económico, al involucrar a grupos vulnerables en el proceso de gestión de residuos 

(Art. 232) (Asamblea Nacional, 2017). 

2.5.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el Art. 5 manifiesta que los GAD Municipales tienen 

atribuciones exclusivas para gestionar servicios básicos, destacando: 

abastecimiento hídrico, sistemas de alcantarillado, procesamiento de aguas 

servidas, gestión de residuos y medidas de higiene ambiental (Asamblea Nacional, 

2010). 

2.5.5 Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCODA) 

La normativa derivada del Código Orgánico del Ambiente precisa 

regulaciones especializadas sobre dos flujos residuales: residuos sólidos no 

peligrosos y desechos de origen sanitario, fijando estándares operativos para su 

tratamiento adecuado. Según el Art. 565, los GAD municipales y metropolitanos 
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tienen el compromiso normativo de estructurar, poner en marcha y revisar 

periódicamente un Plan de Gestión Integral de Residuos a nivel cantonal, el cual 

debe incluir un análisis exhaustivo, diversas opciones de recolección y tratamiento, 

acompañado de un cronograma detallado con objetivos y metas específicas. 

Además, el Art. 566 exige que estos proyectos adquieran viabilidad técnica y 

autorización administrativa de la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición, 2019). 

Conforme al Artículo 578, la Autoridad Ambiental Nacional tiene el 

mandato de formular mediante acción conjunta con diversas entidades públicas el 

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, documento rector que establecerá 

los lineamientos estratégicos y directrices operativas para la política pública en esta 

materia. Los productores de residuos, como se establece en el Art. 584, deben 

gestionar eficazmente sus residuos y reducir su producción. Las fases de gestión 

señaladas en el Art. 586 abarcan una amplia gama de actividades, desde la 

separación inicial desde la generación inicial hasta la eliminación controlada de los 

desechos, que debe realizarse en vertederos designados o alternativos aprobados, 

prohibiéndose estrictamente la disposición de residuos en lugares no autorizados 

(Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2019). 

2.5.6 Acuerdo Ministerial 061 Reglamento para la Aplicación de los Mecanismos 

de Participación Social en los Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 

El marco jurídico contemplado en el Acuerdo Ministerial N° 061 regula de 

manera integral el manejo ambientalmente adecuado de residuos sólidos no 

peligrosos, estableciendo directrices para su gestión desde la fase generativa hasta 

la etapa de disposición terminal, incluyendo procesos intermedios de acopio, 

transporte y transformación. Esta normativa se complementa con el Artículo 49, 

que define políticas clave como la responsabilidad extendida del productor, la 

minimización de residuos desde la fuente y la promoción de programas educativos 

para fomentar la corresponsabilidad ciudadana (Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición, 2011).  
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Asimismo, el Artículo 50 enfatiza las obligaciones específicas de 

fabricantes e importadores, quienes deben garantizar un manejo ambientalmente 

adecuado de sus productos, incluso después de su vida útil. Los Arts. 51 y 52 

otorgan a la Autoridad Ambiental Nacional la facultad de establecer regulaciones 

técnicas para el manejo de residuos (clasificación, transporte, tratamiento) y 

coordinar acciones con instituciones públicas y privadas (Ministerio del Ambiente, 

2011). 

El Artículo 55 conceptualiza la administración holística de regulados por un 

conjunto integrado de disposiciones legales y procedimientos ejecutivos que tienen 

como objetivo encontrar el destino más adecuado para los residuos, se sus aspectos 

técnicos, ambientales y socioeconómicos. Además, El marco jurídico establecido 

en el Art. 56 asigna a la Autoridad Ambiental Nacional la competencia exclusiva 

para formular estándares técnicos aplicables a todo el ciclo de manejo de residuos.  

Finalmente, de acuerdo con el Artículo 57, corresponde a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) garantizar la correcta 

administración de los desechos y residuos generados en su territorio, promoviendo 

estrategias para minimizar su generación, impulsar la clasificación desde el origen 

y asegurar su disposición final adecuada, en concordancia con los lineamientos 

nacionales. Asimismo, deben gestionar los desechos no peligrosos y definir los 

espacios destinados a su almacenamiento temporal y/o traslado, cuando sea 

necesario (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2011). 

2.5.7 Ordenanza que Regula la Determinación y Recaudación de Tasa del 

Servicio de Gestión Integral de los Residuos Sólidos no Peligrosos 

La normativa local (Ordenanza de Ibarra, Art. 5) tipifica los RSU no 

peligrosos según parámetros de composición y procedencia, destacando los 

residuos orgánicos, como cáscaras de frutas y papel, son biodegradables, mientras 

que los inorgánicos, como plásticos y vidrio, tienen ciclos de degradación más 

largos. Además, la tipología de residuos se establece con base en su fuente 

generadora, destacando los residuos de origen doméstico, comerciales e 

industriales. También se identifican residuos especiales que requieren manejo 



 

19 

 

específico, tales como cenizas industriales, desperdicios de mercados y animales 

muertos. Esta clasificación facilita un tratamiento integral de residuos más eficiente 

y sostenible, para fomentar prácticas adecuadas de reciclaje y disposición 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Ibarra, 2022).



 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Este apartado documenta el diseño metodológico adoptado y especifica los 

protocolos de investigación ejecutados, junto con los materiales y equipamiento 

empleados en el proceso investigativo. Se detalló cada etapa de la metodología, 

desde la recolección de datos hasta la implementación y evaluación del programa, 

que asegure un enfoque riguroso y adaptado a las necesidades de los barrios de 

Ibarra. 

3.1 Descripción del Área de Estudio 

La ciudad de Ibarra, situada en el sistema hídrico del río Mira, se localiza en 

la zona andina a 2.225 msnm, caracterizada por un clima templado-seco con un 

rango térmico anual de 13°C a 24°(Dirección de Planificación de Desarrollo 

Territorial, 2020). Las estimaciones poblacionales del INEC revelan que Ibarra 

alberga aproximadamente 201,237 residentes distribuidos en un tejido urbano-rural 

compuesto por cinco parroquias urbanas (San Francisco, El Sagrario, Caranqui, 

Alpachaca y Priorato) y siete rurales (San Antonio de Ibarra, La Esperanza, 

Angochagua, Ambuquí, Salinas, La Carolina y Lita) (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Ibarra, 2023).  

Tiene una extensión de 1.162,22 km², La Figura 5 ilustra la configuración 

limítrofe del cantón Ibarra, cuyo territorio se articula con: la provincia de Carchi 

por el norte, Esmeraldas al nororiente, los cantones de Urcuquí, Antonio Ante y 

Otavalo en su flanco occidental, Pimampiro al oriente, y la provincia de Pichincha 

en su extremo sur. Geográficamente, su posición se localiza en las coordenadas 

UTM 10'041.000 de latitud norte y 820.000 oeste. Para el área de estudio se 

seleccionarán barrios urbanos específicos (Pilanquí, Yacucalle, Caranqui, La 

Victoria y Los Ceibos) por su densidad poblacional y su cantidad representativa de 

generación de RSU (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra, 

2023). 
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Figura 5 

Ubicación de los barrios urbanos Pilanquí, Yacucalle, Los Ceibos, Caranqui y La 

Victoria 

 

Nota. Mapa de ubicación del cantón Ibarra en el software ArcGIS 10.8. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Identificar los Niveles de Conocimiento de Consumo Responsable de 

Administración de Residuos y Formación Ambiental 

El diseño investigativo adoptó un enfoque cualitativo orientado a la 

recolección y análisis de percepciones subjetivas, con el propósito de examinar la 

problemática socioambiental derivada del procesamiento técnico de residuos en el 

cantón Ibarra. Mediante este enfoque, se logró caracterizar cualitativamente los 

flujos de desechos urbanos, al mismo tiempo que se exploraron los patrones 

conductuales y representaciones sociales de la población respecto a las prácticas de 

valorización de materiales (Escudero-Sánchez, 2017). 

a) Determinación del Tamaño Muestral 



 

22 

 

El diseño muestral incluyó la selección probabilística de residencias como 

fuentes primarias de información. sobre conocimientos, prácticas y actitudes. La 

muestra se calculó en función de la densidad demográfica característica de cada 

sector, al considerar el número de domicilios y locales comerciales que 

conformaban el universo de nuestro estudio, según la metodología de Sakurai 

(1983). El tamaño muestral se calculó a través de la expresión matemática para 

poblaciones finitas: 

n = (Z2 *d2*N) / ((N-1) * e2 + Z2 *d2) 

Donde: 

n: tamaño de la muestra  

Z: nivel de confianza (1.645) 

d: desviación estándar (0.5) 

N: tamaño de la población (168.068) 

e: error muestral (0.05) 

n= (16452*0.52*168.068) / ((168.068-1) *0.052+1.6452*0.52) 

n=385 

Mediante la aplicación de la ecuación correspondiente, se cuantificaron los 

porcentajes respectivos para cada grupo de estudio. Se diseñaron encuestas que 

incluyeron preguntas abiertas y cerradas, se abarca temas como administración 

responsable de residuos sólidos, prácticas de reaprovechamiento y sensibilización 

ciudadana (Escudero-Sánchez, 2017). La submuestra seleccionada reproducía las 

características esenciales de la población total de interés, definido y delimitado con 

precisión de antemano. Se recolectaron datos de este subgrupo con el propósito de 

garantizar la validez externa de los hallazgos y su aplicabilidad al universo 

poblacional, así se garantiza la validez como la representatividad estadística de la 

muestra (Hernández-Sampieri et al., 2014). 
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b) Muestreo por Conglomerados 

Esta técnica fue adecuada debido a la falta de listas confiables y actualizadas 

de elementos de la población en los barrios de Caranqui, Pilanquí, Yacucalle, La 

Victoria y Los Ceibos. Al dividir estas regiones en unidades de área, como 

manzanas de una ciudad, se agilizó la recopilación de datos y se redujeron costos 

operativos. Aunque la precisión de una muestra aleatoria simple de viviendas sería 

mayor, los costos de campo para localizar y desplazarse entre las viviendas 

individuales habrían sido significativamente más altos. Por lo tanto, al balancear 

costo con precisión, se seleccionaron conglomerados así estas acciones optimizaron 

el uso de los recursos y aseguraron una cobertura geográfica para el estudio. 

c) Procesamiento de la información recopilada 

Para concluir, el procesamiento de la información obtenida se llevó a cabo 

utilizando métodos cualitativos, específicamente mediante el análisis de contenido 

temático, con el objetivo de detectar regularidades, categorías relevantes y nuevas 

tendencias que surgieron durante la investigación (Crespo-Berti et al., 2023). 

3.2.2 Diseño de la Investigación 

Fase I: Revisión bibliográfica 

Se recolectó, seleccionó, analizó críticamente e interpretó el análisis 

documental de fuentes primarias sobre la temática investigada y su aplicación al 

caso específico se ejecutó en simultáneo con la fase de campo. Optimizando así la 

complementariedad metodológica, la cual permitió obtener datos primarios gracias 

a la interacción directa con el contexto que representa la variedad y el nivel de 

complejidad de situaciones presentes en la vida real (Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 2010). 

Fase II: Diseño y uso del instrumento de recopilación de datos y evaluación de 

los resultados 

Se interactuó directamente con los habitantes de los barrios Los Ceibos, 

Yacucalle, Pilanquí, La Victoria y Caranqui en el Cantón de Ibarra, lo que permitió 
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seleccionar la metodología más adecuada para diseñar el programa de educación 

ambiental. Para ello, como técnica de recolección se implementaron encuestas 

estructuradas, ejecutadas mediante muestreo aleatorio estratificado en las áreas 

geográficas delimitadas. Posteriormente, se representaron los resultados mediante 

cuadros y gráficos de barras para codificar y categorizar la información emergente 

mediante análisis de contenido, estableciendo patrones interpretativos (North 

American Association for Environmental Education, 2022). 

Fase III: Modelo Educativo para la Clasificación de Residuos en Origen 

El diagnóstico estructural realizado bajo los parámetros de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010), permitió identificar requerimientos 

clave en los grupos meta, sistematizados en cuatro componentes fundamentales: 

1. Gobernanza institucional:  

• Identificación de la necesidad del programa por parte de la organización. 

• Evaluación de la viabilidad política y capacidades técnicas de la 

organización ejecutora. 

2. Estructuración pedagógica del proyecto educativo: 

• Formulación de la teoría de cambio del Programa de Educación Ambiental 

(PEA). 

• Estructuración de objetivos (específicos, medibles, alcanzables, relevantes 

y temporales). 

3. Logística operativa: 

• Inventario de recursos físicos, humanos y financieros requeridos. 

• Protocolo de adquisición y distribución de materiales didácticos. 

4. Excelencia pedagógica: 

• Modelo estratégico de comunicación para la transformación comunitaria y 

ambiental. 

• Mecanismos de sostenibilidad a mediano y largo plazo. 
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3.2.3 Evaluación del Programa de Separación en la Fuente 

La investigación adoptó un modelo evaluativo estructurado en tres 

dimensiones: establecimiento de estrategias de evaluación, empleo de criterios y 

metodologías de valoración efectivas, y utilización óptima de los productos 

evaluativos (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2010). 

Adicionalmente, se diseñó un sistema de vigilancia sistemática para garantizar la 

correcta implementación del plan mediante inspecciones, encuestas y revisión de 

residuos (Monroe y Athman, 2000). 

 3.3 Materiales y Equipos 

El proceso investigativo se emplearon principalmente encuestas, material 

didáctico y los softwares Google Forms y R Studio. Las encuestas permitieron 

recopilar información directa de los habitantes sobre prácticas y conocimientos en 

gestión de residuos. El material didáctico, como infografías y carteles, facilitó la 

sensibilización en los barrios estudiados. Google Forms se utilizó para diseñar y 

recolectar las respuestas de las encuestas de manera eficiente, mientras que R Studio 

permitió examinar e interpretar los datos recopilados, garantizando con ello la 

veracidad y consistencia de los resultados. 

Tabla 2 

Descripción de recursos requeridos en el marco del programa de formación 

ambiental en gestión de residuos - Cantón Ibarra 

 

N° MATERIALES EQUIPOS INSUMOS 

1 GPS Computador Software ArcGIS 

2 Cámara fotográfica Proyector Software R estudio  

3 Grabadora de voz   Software Canva 

4 Encuestas  Software Google Forms 

5 Folletos informativos   



 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La muestra poblacional se fundamentó en el plan piloto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Ibarra, seleccionando los barrios Los Ceibos, 

Pilanquí, Yacucalle, Caranqui y La Victoria debido a su sólida organización 

comunitaria y liderazgo local. La encuesta se diseñó para evaluar el consumo 

responsable, la separación relacionados con el tratamiento de desechos y residuos 

así también la cultura ambiental, focalizando en la percepción de los propietarios 

de establecimientos de establecimientos y ciudadanos de los lugares seleccionados 

como se muestra en el Anexo 1 y Anexo 2. Donde 96 establecimientos fueron 

abordados, de los cuales solo 43 aceptaron participar, mientras que, a nivel 

ciudadano, se encuestó a 290 habitantes, de los cuales 220 accedieron a colaborar, 

todos pertenecientes a los sectores previamente mencionados. 

4.1 Conocimiento Poblacional sobre Consumo Responsable y Conciencia 

Ambiental en Establecimientos 

Los habitantes de los barrios Caranqui y Yacucalle destacaron por su alta 

participación, registrando entre 13 y 14 respuestas activas, resultado de su mayor 

organización comunitaria y su compromiso de elevar de forma constante las 

condiciones de vida como se muestra en el Anexo 4 y Anexo 5. De este grupo, el 

46.5% (20 personas) fueron hombres y el 53.5% (23 personas) mujeres. El barrio 

Bellavista de Caranqui sobresalió por su colaboración, evidenciando el interés de 

sus propietarios en temas ambientales. Además, los resultados demostraron que el 

porcentaje predominante de los locales comerciales los cinco barrios los 

participantes cuentan con entre 1 y 2 trabajadores (60%), lo que refleja el 

predominio de pequeños negocios en estas áreas.  

El proceso de gestión de residuos sólidos se inicia con su generación, 

fenómeno directamente asociado a múltiples variables como las dinámicas 

poblacionales, las transformaciones en los hábitos de consumo, la expansión de 
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actividades productivas y comerciales, además de factores ambientales (Ojeda et 

al., 2008; Ochoa, 2009). 

4.1.1 Servicio Básicos de Establecimientos de Ibarra 

Como puede apreciarse en la Figura 6, la mayor parte de los locales 

comerciales disponen de conexión a infraestructura de servicios básicos 

fundamentales, pues cuentan con agua potable, alcantarillado, recolección de 

residuos sólidos y electricidad (16.4%), mientras que un 18.9 % dispone de todos 

los servicios, lo anterior facilita un tratamiento más adecuado de los residuos 

sólidos no peligrosos. Aun así, las entidades municipales que gestionan los 

desechos en las ciudades tienen la difícil tarea de implementar un mecanismo 

eficiente y sostenible para los habitantes.  

No obstante, es común que enfrenten dificultades que exceden sus 

posibilidades de solución. Como indican Sujauddin et al. (2008) y Burnley (2007), 

estos desafíos tienen su origen en la desorganización, la escasez de fondos 

económicos y la naturaleza intrínsecamente multidimensional del sistema. 

Figura 6 

Distribución porcentual del acceso a servicios básicos en los establecimientos 

comerciales de Ibarra 
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4.1.2 Evaluación del Servicio Público de Tratamiento y Control de Residuos 

Sólidos Ibarreño 

En Ibarra, solo el 32.6% de los establecimientos cuenta con servicio de 

barrido de calles, como se observa en la Figura 7. Este servicio se concentra en las 

calles principales de barrios como Los Ceibos y Pilanquí, lo que evidencia una 

cobertura limitada en las áreas secundarias debido al personal municipal 

insuficiente. Según Kollikkathara et al. (2009), los mecanismos de valorización de 

residuo urbanos varían considerablemente entre regiones, países y municipios, 

influenciadas por factores naturales, sociales y económicos. Es por ello que la 

ciudad enfrenta desafíos asociados a limitaciones económicas y la deficiente 

ejecución de políticas destinadas a incentiven a los ciudadanos a comprometerse 

con la limpieza y el cuidado del entorno. 

Figura 7 

Sistema local de administración de residuos sólidos urbanos 

 

4.1.3 Sistema de Recogida de Residuo y Desechos en Ibarra 

En cuanto a la recolección de basura, el 53.5% reporta recibir el servicio 

diariamente, mientras que el 27.9% lo recibe pasando un día como demuestra la 

Figura 8, estos datos demuestran la urgencia en mejorar la eficiencia y maximizar 

el alcance geográfico de los servicios de aseo urbano y mantenimiento de áreas 
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públicas en los sectores urbanos. Actualmente, es fundamental que el GAD 

fortalezca los sistemas de información y difusión para que los ciudadanos conozcan 

con claridad los días de recolección en sus áreas, tal como señalan Calle- Loyola y 

Solís-Muñoz (2021). Esto contribuiría a una mejor planificación por parte de los 

establecimientos y para la atenuación anticipada de impactos ambientales por 

acumulación de desechos y residuos. 

Figura 8 

Evaluación sectorial del alcance del sistema de aseo y recolección de residuos en 

establecimientos mercantiles de Ibarra 

 

4.1.4 Conciencia Ambiental de los Propietarios de Establecimientos 

La práctica de separar residuos sólidos en los establecimientos fue limitada, 

con solo el 39.7% de los encuestados realizándola, mientras que el 60.3% no la 

llevaba a cabo demostrando la imperiosa necesidad de consolidar procesos de 

pedagogía ambiental. Entre quienes implementaron el proceso de segregación, 

particularmente de papel y cartón representaron el 28.6%, seguidos por los residuos 

orgánicos (25.7%) y el plástico (20%). Materiales como el vidrio (14.3%) y el 

Tetrabrik (2.9%) recibieron menor atención.  
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En la categoría "otros" (8.6%), se incluyeron restos textiles generados por 

establecimientos de costura, que, aunque son separados en bolsas distintas, 

terminan en el relleno sanitario debido a la ausencia de un gestor especializado en 

la ciudad de Ibarra, lo que impide su aprovechamiento como se observa en la Figura 

9. Por consiguiente, resulta fundamental generar conciencia a los ciudadanos acerca 

del valor de la segregación adecuada de residuos y desechos, así también destacar 

las graves consecuencias ambientales que implica no hacerlo (Calle- Loyola y 

Solís-Muñoz, 2021). 

Figura 9 

Cobertura porcentual del servicio municipal de recolección de residuos sólidos 

en unidades comerciales Ibarreñas 

 

La jerarquía de residuos guía la reducción y gestión de desechos de forma 

ordenada, priorizando la prevención como también la valorización de materiales 

mediante procesos de reúso, transformación y aprovechamiento. Además, requiere 

instalaciones de eliminación funcionales como medida de salvaguardia para la 

sostenibilidad ambiental y la seguridad sanitaria. Estos sistemas incluyen procesos 

interconectados incluyendo las fases de producción, acopio, traslado, valorización 

y confinamiento de desechos, cuya efectividad depende de un seguimiento y 

supervisión adecuados (OMS, 2024) (World Health Organization, 2018). 



 

31 

 

4.1.5 Cantidad Óptima de Contenedores para Clasificación de Residuos según 

Preferencia de Establecimientos Comerciales 

El 57.1% de los encuestados está dispuesto a separar los residuos en tres 

recipientes (orgánicos, reciclables y sólidos), lo que evidencia una actitud favorable 

hacia la gestión de desechos y abre la posibilidad de implementar programas de 

clasificación en la fuente como se manifiesta en la Figura 10. Solís-Aguirre (2021), 

la instalación de contenedores diferenciados para cada material es una estrategia 

clave para mejorar el sistema. Esto no solo facilitaría la clasificación y el reciclaje 

desde los hogares, sino que también permitiría gestionar los desechos de manera 

más adecuada y transformar las intenciones positivas de la ciudadanía en acciones 

sostenibles y concretas. 

Figura 10 

Preferencia sobre la cantidad de recipientes necesarios para la separación de 

residuos según la percepción de los establecimientos comerciales 

 

4.1.6 Disposición de Entrega de Residuos a Recicladores de Base 

Se evidenció una actitud cooperativa del 93% en la población encuestada 

respecto a la entregar los residuos reciclables a recicladores de base, mostrando un 

fuerte apoyo al reciclaje y la colaboración comunitaria. Este escenario plantea la 
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posibilidad de mejorar la administración de residuos a través de la integración 

sistemática de trabajadores del reciclaje en los circuitos de recolección como se 

presenta en la Figura 11. Según Solís-Aguirre (2021), la gestión de residuos sólidos 

puede generar empleo, creando oportunidades para 6 de cada 1000 habitantes en 

países en desarrollo, lo que destaca la importancia de estrategias inclusivas y 

sostenibles que aporten ventajas conjuntas para los ciudadanos y la naturaleza". 

Figura 11 

Disposición para la entrega de residuos por parte de los establecimientos 

comerciales a recicladores de base en la ciudad de Ibarra 

 

4.1.7 Nivel de Satisfacción con la Limpieza Pública en Ibarra 

La percepción sobre la limpieza de la ciudad refleja opiniones mayormente 

negativas como queda reflejado en la Figura 12. El 21.4% de los encuestados 

calificó la limpieza con un 1 (muy sucia) y el 14.3% con un 2 (sucia), mientras que 

el 69.0% la evaluó como regular (3). Solo un 9.5% consideró que la ciudad está 

limpia (4) o muy limpia (5). Esta distribución de calificaciones indica que la 

mayoría percibe la limpieza de la ciudad como insuficiente, esto señala problemas 

como el mal olor (39.3%), las enfermedades asociadas (17.9%) y la detección de 

agentes transmisores de enfermedades, entre ellos ratas y moscas (7.1%), refuerza 

la importancia de implementar mejores procedimientos estandarizados en el manejo 

de desechos y preservación de espacios urbanos.  
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Figura 12 

Percepción de los establecimientos comerciales sobre la limpieza de la ciudad de 

Ibarra, calificada en un rango del 1 al 5, donde 1 representa 'muy sucia' y 5 'muy 

limpia' 

 

Álvarez-Gaona (2015), señala que una gestión incorrecta de los desechos no 

solo afecta la imagen urbana, adicionalmente una amenaza latente para el bienestar 

sanitario colectivo y la naturaleza.  El depósito irregular de residuos urbanos en 

exteriores fomenta infecciones, plagas y enfermedades, mientras que la 

combinación de desechos orgánicos e inorgánicos favorece la rápida multiplicación 

de bacterias y otros agentes nocivos, evidenciando la imperiosa necesidad de 

implementar acciones eficientes en el manejo de residuos. 

4.1.8 Aspecto Comunicacional 

El 90.7% de los encuestados utiliza redes sociales, evidencia una amplia 

adopción de estas plataformas en la población, lo que las convierte en herramientas 

clave para la distribución de información y el intercambio social. De la población 

usuaria de medios sociales están familiarizado con formatos digitales tales como 

los videos de YouTube y las historias de Instagram o Facebook (23.9% cada uno), 

aunque formatos más recientes, como Reels (5.7%) y podcasts (4.8%), tienen 

menos reconocimiento como se visualiza en la Figura 13. Estos resultados subrayan 

la relevancia de adaptar estrategias de comunicación a plataformas digitales 
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populares y formatos accesibles para maximizar su alcance e impacto. Según 

(Guzmán y López, 2019), la sociedad disfruta de los beneficios que ofrece la 

disponibilidad de múltiples contenidos digitales sofisticados ofrece diversas 

funcionalidades que optimizan la experiencia del usuario, generando una influencia 

notable en su contexto cotidiano 

Figura 13 

Uso de redes sociales y familiaridad con formatos digitales de los propietarios de 

establecimientos de la ciudad de Ibarra 

 

4.1.9 Redes sociales utilizadas por los propietarios de establecimientos 

Aunque se encuentran familiarizados con los contenidos digitales anteriores 

los participantes mencionaron que Facebook emerge como la red social con mayor 

índice de utilización (35.0%), seguida de TikTok (19.3%), mientras que Instagram 

(9.7%) y YouTube (4.8%) tienen menor uso conforme se aprecia en la Figura 15.  
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Figura 14 

Indicadores de utilización de plataformas sociales predominantes entre 

comerciantes establecidos en Ibarra 

 

De acuerdo con Baque-Cárdenas y Sangucho-Tipan (2021), Facebook es la 

plataforma más interactiva, lo que la establece como principal medio para promover 

buenas prácticas. Sus características, como los grupos para compartir información, 

la comunicación instantánea mediante mensajes, y los controles de privacidad, la 

hacen idónea para difundir contenidos relativos a los procesos de valorización de 

residuos. Estas funcionalidades pueden ser aprovechadas para educar y motivar a 

los usuarios en la ejecución de métodos con bajo impacto ambiental y fomentar la 

conciencia ambiental de manera eficaz. 

4.1.10 Medio de difusión de información de residuos y desechos  

El 58.3% de los encuestados ha recibido información sobre residuos y 

desechos sólidos, principalmente mediante canales de comunicación 

convencionales, específicamente radiofusión y televisión (11.0% cada uno), 

mientras que los folletos y periódicos representan solo el 7.0% como se ilustra en 

la Figura 15. Sin embargo, más del 40% no ha recibido información, lo que limita 

su conocimiento y capacidad para adoptar prácticas sostenibles.  
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Figura 15 

Canales de comunicación a través de los cuales los propietarios de 

establecimientos han recibido información sobre residuos en Ibarra 

 

Como señala (Álvarez-Gaona, 2015), La carencia de educación ambiental y 

principios ecológicos constituye uno de los determinantes clave en la gestión 

incorrecta de desechos y residuos sólido en la población, la cual no recibe la 

educación adecuada en este tema. Las organizaciones, instituciones educativas y 

gubernamentales no le dan la importancia necesaria a la educación ambiental, lo 

que genera actitudes negativas dentro del sistema de valorización de residuos y 

mantenimiento del equilibrio ecológico, al restringir la implicación ciudadana en 

acciones de sostenibilidad. 

4.1.11 Duración y Asistencia a Capacitaciones  

La mayoría de los encuestados (84.0%) demuestra interés en mejorar sus 

prácticas ambientales al mostrar predisposición para participar en programas 

formativos sobre gestión integral de residuos sólidos. No obstante, el 62.8% 

prefiere que estas sesiones tengan una duración de una hora, evidenciando la 

necesidad de formatos breves pero efectivos como se refleja en la Figura 16. Por 

otro lado, Bonnelly (2011) resalta que las redes sociales han superado los 

paradigmas tradicionales de comunicación, convirtiéndose en los principales 
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medios de la historia. Esto sugiere que una estrategia educativa puede combinar el 

alcance masivo y continuo de las redes sociales con la efectividad de capacitaciones 

presenciales, maximizando el impacto en la educación ambiental. 

Figura 16 

Preferencia de los encuestados sobre la duración de las capacitaciones por parte 

de los propietarios de los establecimientos de Ibarra 

 

4.1.12 Iniciativas Pedagógicas para Promover la Sensibilización Ecológica 

Ciudadana 

Los videos de redes sociales destacan con un 39.3% como la herramienta 

más eficaz para generar conciencia sobre la gestión de residuos, seguidos de las 

capacitaciones presenciales con un 28.6%. De igual forma, los videos educativos se 

posicionan como el método preferido de aprendizaje (39.3%), superando a 

materiales impresos (19.6%) y capacitaciones presenciales (18.6%) como se 

observa en la Figura 17. Estos hallazgos resaltan la relevancia de integrar formatos 

digitales e interactivos con sesiones presenciales para potenciar el impacto de las 

iniciativas educativas. Según (Chiavenato, 2008), la capacitación constituye un 

componente fundamental de la administración del talento humano, al impulsar el 

crecimiento de competencias individuales y mejora el desempeño organizacional. 
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Figura 17 

Métodos preferidos para generar conciencia y aprendizaje sobre la gestión de 

residuos por los responsables de locales comerciales de Ibarra 

 

4.2 Conocimiento poblacional sobre consumo responsable y conciencia 

ambiental en pobladores  

La encuesta, realizada en 290 hogares de cinco barrios como se observa en 

el Anexo 3 y Anexo 4, buscó evaluar prácticas y percepciones sobre consumo 

responsable, separación de residuos y conciencia ambiental. Participaron 220 

personas (75.9%), con mayor respuesta en Pilanquí (27.3%). El 60.5% de los 

encuestados se identificó como femenino y el 39.5% como masculino. En términos 

educativos, el 42.7% posee formación secundaria y el 36.8% estudios de tercer 

nivel. Los grupos de edad más representados fueron de 18 a 30 años (31.4%) y de 

31 a 45 años (30.9%). Además, el 65% de los hogares tiene entre 2 y 4 miembros, 

lo que puede influir en la generación de residuos. Por tanto, el crecimiento en la 

adquisición de comestibles procesados lleva a un mayor volumen de desechos 

generados por persona diariamente (Ochoa, 2009).  

4.2.1 Servicio Básicos de los Hogares del Cantón de Ibarra 

El acceso a servicios básicos en los hogares encuestados muestra resultados 

positivos, ya que el 91.4% cuenta con servicios básicos como abastecimiento de 
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agua potable, sistema de alcantarillado, recolección de desechos sólidos y 

suministro eléctrico. No obstante, se observan deficiencias en el acceso al recurso 

hídrico en un 3% y al alcantarillado 1.7% evidencia desigualdades que aún 

requieren atención como se observa en la Figura 18. Estos datos contrastan con la 

importancia esencial de los servicios públicos domiciliarios para garantizar 

derechos fundamentales y el bienestar integral, debido a que su carencia impacta 

negativamente tanto en el bienestar poblacional como en la eficacia de los procesos 

de gestión los residuos sólidos, un aspecto crítico para la sostenibilidad ambiental 

y social (Jara-Íñiguez y Cedeño-Alcívar, 2019). 

Figura 18 

Distribución porcentual de la cobertura de servicios fundamentales en los 

hogares de la ciudad de Ibarra 

 

4.2.2 Modelo de Administración de Residuos Sólidos implementado en Ibarra 

En lo relativo al servicio de barrido de calles, el 79.1% indicó que no cuenta 

con este servicio, debido a que el municipio solo lo proporciona en las calles 

principales de algunos barrios. Respecto a la recolección de basura, el 61.7% recibe 

el servicio diariamente, pero un 9.7% lo recibe solo una vez a la semana, lo que 

podría generar problemas de acumulación de residuos como se ilustra en la Figura 

19. A pesar de contar con servicio de recolección, algunos encuestados (0.6%) 

recurren a métodos alternativos como quemar la basura o arrojarla en terrenos y 

ríos.  
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Figura 19 

Evaluación de la prestación del servicio de barrido en espacios públicos 

comerciales por zonas del cantón Ibarra 

  

Según datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud (2024), 

los sistemas deficientes de gestión de residuos comprometen la salud comunitaria 

y el equilibrio ecológico. Los impactos ambientales negativos derivados de una 

deficiente gestión de RSU provocan polución en los tres medios ambientales (aire, 

agua y tierra), aumento de riesgos sanitarios, y pérdida de biodiversidad. Esto exige 

la pronta adopción de modelos circulares de manejo residuos. Según Kaza et al. 

(2018), los desechos podrían aumentar un 70% para 2050 si no se toman medidas 

eficaces, lo que resalta la demanda una modernización de los procesos de 

valorización de residuos en el contexto global. 

4.2.3 Procedimiento de Recolección y Acopio de Residuos Sólidos Urbanos en 

Ibarra 

Resultados revelan que la recolección de residuos y desechos se efectúa 

diariamente en la mayoría de los casos (67.6%), mientras que un 32.4% de los 

encuestados reporta una periodicidad en días alternos. Esta disparidad pone de 

manifiesto deficiencias en la cobertura geográfica, particularmente en zonas con 

menor frecuencia de servicio (Figura 20). La periodicidad del servicio de 

recolección está determinada por diversos factores influyentes, siendo los más 

relevantes: el grado de desarrollo urbano, condiciones de acceso y composición 
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poblacional. En el contexto latinoamericano y caribeño, este servicio suele operar 

entre dos y cinco veces por semana, siendo poco común una frecuencia menor a 

una vez por semana (OPS, 2005). 

Figura 20 

Servicio de recolección de basura en los hogares 

 

4.2.4 Conciencia Ambiental en los Ciudadanos 

El 56.2% de los hogares encuestados diferencia entre residuos de naturaleza 

orgánica y aquellos de composición inorgánica, mientras que 43.8% no realiza 

ninguna separación, lo que revela una oportunidad para intensificar la cultura 

ambiental y apoyar la diferenciación de materiales en la fuente. En cuanto a los 

residuos que pasan por procesos de separación, el 39.1% clasifica los orgánicos, el 

32.5% separa papel y cartón, y el 32.2% clasifica Tetrabrik (Tetra Pak) como se 

visualiza en la Figura 21. Además, el 14.6% separa vidrio y plástico, y un 3.2% 

separa latas de aluminio.  

Aunque la tendencia hacia la separación está en crecimiento, se muestra 

limitada en ciertos materiales. Este panorama refleja un desafío adicional, ya que 

muchos ciudadanos perciben la separación como inútil, al considerar que los 

residuos terminan mezclados en los contenedores y no reciben el tratamiento 
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adecuado durante las fases subsiguientes del manejo integral de residuos. Este 

escenario se ve empeorado por la inexistencia de un plan formal de valorización de 

desechos establecido por la autoridad municipal Solís-Aguirre (2021). 

Figura 21 

Distribución porcentual de la clasificación de residuos según categorías, 

realizada por habitantes de Ibarra 

 

4.2.5 Cantidad Óptima de Contenedores para Clasificación de Residuos según 

Preferencia Ciudadana 

En relación con la predisposición para segregar residuos en recipientes 

separados, el 48.9% estaría dispuesto a usar tres recipientes (orgánico, reciclables 

y desechos sólidos), lo que muestra una tendencia positiva hacia una gestión más 

eficiente de los desechos a fin de alcanzar la administración más efectiva de los 

residuos sólidos, como se visualiza en la Figura 22. Como señala (Álvarez-Gaona, 

2015), las dificultades en la segregación de residuos en el hogar podrían originarse 

por la carencia de conciencia sobre los problemas que causa no clasificar y 

almacenar adecuadamente los desechos en sus respectivos contenedores.  
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Figura 22 

Evaluación de la percepción ciudadana sobre el número óptimo de contenedores 

requeridos para categorizar los residuos sólidos en la urbe Ibarreña 

 

4.2.6 Disposición de Entrega de Residuos a Recicladores de Base 

Según los datos recogidos, el 90.9% de los participantes manifestó estar 

dispuesto a separar y entregar sus desechos sólidos reciclables a recicladores de 

base, mientras que solo el 9.1% indicó que no lo haría. Este elevado porcentaje de 

disposición refleja un fuerte apoyo de la comunidad hacia las prácticas de reciclaje 

y la articulación con recicladores de base (Figura 23) constituye un elemento 

fundamental para optimizar la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Este 

modelo de cooperación puede optimizar de manera sustancial la eficacia de los 

procedimientos de valorización de materiales, al tiempo que fortalece las estrategias 

de sostenibilidad ambiental.  

Es crucial destacar que la situación de vulnerabilidad de esta población debe 

ser tratada a partir de un conjunto de prioridades fundamentales para garantizar el 

desarrollo humano integral, incluyendo aspectos como: disponibilidad de 

alimentos, estabilidad económica, servicios básicos de agua potable e higiene, 

atención médica, formación académica, suministro energético, paridad de género, 

justicia social y generación de oportunidades laborales (Velenturf et al., 2019). 
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Figura 23 

Disposición para la entrega de residuos por parte de la ciudadanía a recicladores 

de base en la ciudad de Ibarra 

 

1. 4.2.7 Evaluación ciudadana sobre el estado de aseo urbano en Ibarra 

La valoración del estado de higiene pública en el área mostró una 

percepción mayormente negativa entre los encuestados. El 24.1% calificó la 

limpieza como "muy sucia" (1) y el 22.3% como "sucia" (2), mientras que el 

39.2% consideró la limpieza "regular" (3). Solo el 10.5% calificó la limpieza 

como "muy limpia" (5), y ningún encuestado otorgó la calificación de "limpia" 

(4). Esta distribución de respuestas resalta la insatisfacción generalizada con el 

estado de limpieza en la ciudad como se muestra en la Figura 24. 

En cuanto a los problemas asociados con la acumulación de basura, el 

54.3% mencionó el mal olor como el principal inconveniente, seguido por la 

presencia de ratas, moscas y otros vectores (32.3%). Además, un 13% vinculó 

la acumulación de basura con enfermedades y microbasurales, lo que subraya 

la urgencia de optimizar el manejo de desechos y residuos para proteger la 

sanidad colectiva y la calidad de vida comunitaria. 
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Figura 24 

Percepción de la ciudadanía sobre la limpieza de la ciudad de Ibarra, calificada 

en un rango del 1 al 5, donde 1 representa 'muy sucia' y 5 'muy limpia' 

 

La administración de desechos está intrínsecamente vinculada con la salud 

pública debido a tres factores críticos. El primero corresponde a la transmisión de 

enfermedades bacterianas y parasitarias que provienen de los patógenos en los 

desechos y de los vectores que habitan y se multiplican en estos materiales 

(Contreras-Santos, 2008). 

4.2.8 Aspecto Comunicacional  

El 86.6% de los encuestados utiliza redes sociales, lo que refleja una amplia 

adopción de estas plataformas en la comunidad, convirtiéndolas en herramientas 

clave como medios para compartir contenidos y facilitar la comunicación 

interpersonal. En cuanto a los formatos digitales, el 39.1% de los encuestados está 

familiarizado con TikTok, el 27.8% con Reels y el 26.5% con Stories, de acuerdo 

con los datos visualizados en la Figura 23, señala una creciente adopción de nuevas 

plataformas, especialmente entre los más jóvenes como se presenta en la Figura 25.  

Los espacios virtuales de conexión interpersonal se han posicionado como recursos 

indispensables para el intercambio de información en la sociedad contemporánea 

como herramientas educativas virtuales, especialmente en la Educación Ambiental 
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informal. Dicha perspectiva se origina ante la urgencia de modificar los vínculos 

existentes entre las personas con el entorno, y las redes sociales deben ser 

promovidas por educadores informales para apoyar este cambio (Sevillano, 2005). 

Figura 25 

Interacción a través de medios sociales y familiaridad de interfaces digitales 

entre los ciudadanos Ibarreños 

 

4.2.9 Redes Sociales utilizadas por los Ciudadanos 

Según los datos presentados en la Figura 26, Facebook lidera como la 

plataforma social con mayor índice de uso (52.7%), seguida por Instagram (21.4%) 

y TikTok (7.5%). Estos hallazgos destacan la importancia de utilizar redes sociales 

y formatos digitales populares para mejorar la comunicación y educación en temas 

relevantes, como la gestión de residuos. Los medios sociales en línea funcionan 

como puentes digitales que unen personas, entidades y grupos con objetivos 

comunes. Su alcance masivo las ha convertido en agentes de cambio global, 

afectando áreas tan diversas como el ámbito político, deportivo, artístico, 
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recreativo, cultural, de bienestar social, la economía, la educación y el medio 

ambiente (Guzmán y López, 2019). 

Figura 26 

Frecuencia de utilización de plataformas digitales predominantes en la población 

ibarreña 

 

4.2.10 Medios Informativos Empleados en la Difusión de Temas de Residuos y 

Desechos  

En relación con los medios a través de los cuales se ha recibido información 

sobre residuos y desechos sólidos, el 17% (39 personas) mencionó la radio, el 

20.5% (47 personas) citó la televisión, el 12.3% (29 personas) indicó folletos, 

periódicos y otros, el 11.5% (27 personas) utilizó redes sociales, y solo el 1.8% (4 

personas) recibió información a través de capacitaciones como se destaca en la 

Figura 27. Gran parte de los datos se obtienen de canales convencionales, como la 

radio y la televisión, lo que indica que estos medios siguen siendo eficaces para 

transmitir información relacionada con la gestión de desechos. Sin embargo, el bajo 

uso de redes sociales y capacitaciones indica oportunidades para ampliar la 

educación y concientización en el manejo de desechos, especialmente entre las 

generaciones más jóvenes. 
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Figura 27 

Canales de comunicación a través de los cuales los ciudadanos han recibido 

información sobre residuos en Ibarra 

 

Según (Guzmán y López, 2019), la educación ambiental formal no cubre a 

toda la población, a diferencia de la educación ambiental no formal, especialmente 

la que se difunde a través de plataformas mediáticas como la televisión de acceso 

público, requiere una revisión de sus contenidos. Esto se debe a que la 

programación actual tiene una visión alejada de abordar la temática ambiental de 

manera transversal. 

4.2.11 Duración y Asistencia a Capacitaciones  

La mayoría de los encuestados (91.1%) manifestó su disposición para asistir 

y recibir capacitaciones acerca del tratamiento responsable de residuos sólidos, 

demostrando un marcado interés por mejorar sus prácticas ambientales. En cuanto 

a la duración, el 52.6% prefiere capacitaciones de una hora, esto destaca el deseo 

de recibir sesiones concisas pero informativas como se puede visualizar en la Figura 

28. La duración y participación en capacitaciones sobre caracterización de residuos 

sólidos no peligrosos son esenciales para formar personal capacitado en la gestión 

de estos residuos.  
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Figura 28 

Preferencia de los encuestados sobre la duración de las capacitaciones por parte 

de los ciudadanos de Ibarra 

 

Según Bermúdez-Carrillo (2015), los programas de formación están 

orientados a crear equipos con gran capacidad de trabajo en conjunto, con miras a 

determinar soluciones oportunas y eficaces en momentos clave. Hecho que destaca 

la importancia de implementar capacitaciones continuas, ya que un barrio bien 

preparado no solo optimiza la gestión de residuos, sino que también mejora la 

productividad y eficacia de la organización. 

4.2.12 Mecanismos para Estimular la Participación y Conciencia Ambiental 

En relación con los métodos para tomar conciencia sobre la gestión de 

residuos, las capacitaciones presenciales fueron las más valoradas (53.3%), 

seguidas por los videos en redes sociales (28.3%). Los resultados también indican 

que las capacitaciones presenciales son la herramienta educativa más preferida, por 

encima de otros métodos como los folletos informativos (11.7%). Esto resalta la 

importancia de emplear estrategias educativas que combinen métodos presenciales 

y digitales para maximizar el impacto así también el rendimiento de las 

intervenciones técnicas-administrativas en el ciclo de los residuos sólidos, 

evidenciada en la Figura 29. 
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Figura 29 

Métodos preferidos para generar conciencia y aprendizaje orientadas al manejo 

de desechos y residuos en la urbe Ibarreña 

 

Haro (2008) afirma que las redes sociales poseen un valor indiscutible al 

conectar el aprendizaje formal con el informal, ya que facilitan al estudiante 

expresarse de manera autónoma, interactuar con otros y responder a las demandas 

de su formación educativa. 

4.3 Formulación de un Modelo Pedagógica Ambiental para el Tratamiento de 

Desechos y Residuos no Peligrosos 

El Programa de Educación Ambiental implementado en Ibarra tuvo como 

objetivo principal capacitar a los residentes de cinco barrios —Los Ceibos, La 

Victoria, Caranqui, Pilanquí y Yacucalle— respecto a la adecuada separación de 

subproductos sólidos de bajo riesgo ambiental detallada en el Anexo 5. Este 

programa respondió ante la necesidad inmediata de optimizar el manejo de residuos 

en la urbe mediante estrategias ecoeficientes que mitiguen las alteraciones 

ambientales adversos y fortalezcan una conciencia socioambiental responsable. 

En su fase de planificación el programa contempló la colaboración con 

líderes con la intención de asegurar el involucramiento directo de habitantes y la 
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creación de materiales educativos adaptados a diferentes niveles de comprensión 

como se observa en la Figura 30. Las capacitaciones se llevaron a cabo de manera 

presencial en espacios comunitarios previamente habilitados, con sesiones prácticas 

de una hora en cada barrio. Durante las sesiones, los participantes recibieron una 

explicación detallada sobre la correcta clasificación de residuos en contenedores 

designados: inorgánicos (Gris) y orgánicos (Azul y Verde), acompañada de 

ejemplos prácticos y una simulación participativa. 

Figura 30 

Ejecución e iniciativas de la propuesta educativa ambiental en Ibarra 

 

El diagnóstico realizado al programa fue mediante encuestas diseñadas para 

medir el nivel de comprensión y la disposición de los asistentes a aplicar lo 

aprendido. Los resultados evidenciaron que los residentes adquirieron 

conocimientos fundamentales efecto de disminución de masa residual no 

clasificados que llegan al relleno sanitario, lo cual favorece un ambiente más limpio 

y sano. Este programa no únicamente reforzó las capacidades de los habitantes, sino 

que también sentó las bases con el fin de adoptar estrategias sostenibles y duraderas 

en la administración de residuos sólidos en Ibarra. 
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En contraste, el diagnóstico realizado por Álvarez-Gaona (2015), basado en 

la percepción de los habitantes, destaca la importancia de identificar primero las 

principales problemáticas ambientales antes de diseñar e implementar un programa 

educativo. Esta metodología permite una adaptación más precisa a las necesidades 

locales, integrando actividades como charlas motivacionales y expresiones 

artísticas que pueden fomentar una mayor conexión emocional y cultural con la 

temática ambiental. 

4.4 Evaluación del Conocimiento Adquirido por la Comunidad mediante el 

Programa de Capacitación de Separación de Residuos en el Origen 

La implementación del modelo pedagógico de educación ambiental 

enfocado en la clasificación de desechos y residuos desde su origen presentó 

múltiples limitaciones que impidieron alcanzar sus objetivos. En Los Ceibos, 

Caranqui, Yacucalle, La Victoria y Pilanquí, se evidenció limitado involucramiento 

ciudadano, reflejada en la ausencia total de asistencia. A pesar de las gestiones 

logísticas y comunicacionales realizadas, la nula participación no permitió medir el 

conocimiento adquirido como se muestra en el Anexo 6. Sin embargo, la asociación 

Ally Emprendedores de Caranqui validó el programa y demostró su funcionalidad. 

Gracias a su intervención, se obtuvieron resultados positivos en conciencia 

ambiental y empoderamiento vecinal. Este caso ilustró la necesidad de alianzas 

comunitarias sólidas para superar la apatía ciudadana y mejorar la efectividad de 

futuras iniciativas ambientales. 

En Los Ceibos, la organización comunitaria se mostró fragmentada, con dos 

personas asumiendo el rol de presidenta: una avalada por el Municipio y otra por 

algunos moradores. Esta dualidad generó confusión en la gestión barrial. Aunque 

la presidenta oficial colaboró en la logística, el espacio para capacitaciones 

presentaba condiciones inadecuadas y fue necesario limpiarlo previamente. La falta 

de medios digitales obligó a convocar solo con volantes impresos. Estos factores 

dificultaron la participación vecinal. La comunidad no asistió y mostró poco interés 

en los temas ambientales. Esta falta de compromiso también se reflejó en el mal uso 

de los contenedores. Los residuos eran mezclados, afectando la gestión adecuada 

de los desechos. 
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Esta situación refleja lo que señalan Corral et al. (2006), quienes relacionan 

la baja participación ambiental con actitudes individualistas que debilitan el sentido 

de colectividad. A pesar de los esfuerzos que actualmente realizan algunas 

empresas para promover campañas de reciclaje, estos no compensan la escasa 

implicación de la población urbana (Bernache-Pérez, 2015). La ciudadanía adopta 

una actitud pasiva frente a la gestión de residuos. En este escenario, la carencia de 

articulación entre los barrios y la carencia de recursos apropiados dificultan la 

consolidación de una cultura ambiental sólida, lo que perpetúa la apatía ciudadana 

frente a problemáticas como el manejo de la basura (Gran-Castro y Bernache-Pérez, 

2016). 

En el barrio Caranqui, aunque la Junta Parroquial brindó apertura para el 

uso del espacio, la convocatoria no tuvo efecto. Al no contar con un presidente 

barrial, este sector enfrenta limitaciones en su organización comunitaria y en su 

capacidad para gestionar asuntos locales. La capacitación se planificó para un día 

martes, único día disponible para el uso del sitio, lo cual también afectó la 

asistencia. Se utilizaron volantes y publicaciones en redes sociales como medios de 

difusión, pero la respuesta de la población fue inexistente. Esto reflejó tanto una 

desconexión entre la Junta y la comunidad como una falta de interés en participar 

en iniciativas ambientales. 

Esta falta de participación puede explicarse desde una lógica estructural y 

social. Según Gran-Castro y Bernache-Pérez (2016), la centralización de la gestión 

de residuos en los gobiernos locales ha generado una débil responsabilidad 

compartida entre los actores sociales. Esto deja la carga del manejo de residuos en 

manos del Estado, sin incentivar el involucramiento ciudadano. A nivel individual, 

(Corral-Verdugo et al., 2006) señalan que conductas antisociales y egoístas, como 

contaminar o desentenderse de los problemas ambientales, reflejan una apropiación 

de recursos en perjuicio del bien común. En este contexto, la desorganización 

barrial y el desinterés evidenciado en Caranqui se inscriben en un patrón más 

amplio de indiferencia social y falta de compromiso ambiental compartido. 

En Yacucalle, inicialmente se logró coordinar la capacitación de manera 

formal, mediante reunión directa con el presidente barrial y un oficio institucional. 
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Se acordó realizar la actividad un sábado por la noche, con el compromiso de 

difusión a través de WhatsApp por parte del líder comunitario y entrega de volantes 

por parte de la tesista como se observa en el Anexo 6. Sin embargo, el día del evento 

no acudió ningún habitante. Además, surgió un imprevisto administrativo: un 

cambio repentino en la dirigencia dejó sin acceso al espacio programado, ya que el 

nuevo presidente no contaba con las llaves del lugar y no logró resolverlo a tiempo 

con la directiva anterior. Este hecho reflejó desorganización interna, falta de 

planificación y una débil comunicación entre liderazgos barriales como muestra en 

el Anexo 7. 

Esta inasistencia se explica por la carencia de un esquema de 

responsabilidad compartida en la GIRS, donde municipio, sector privado y 

ciudadanía deben colaborar eficientemente (Villalba, 2013). Al operar de forma 

aislada, cada actor asume tareas sin coordinación, lo que duplica esfuerzos y agota 

recursos. La difusión de la actividad carece de canales consolidados, lo que limita 

el alcance comunitario. Esta desconexión multiplica las fallas logísticas y 

administrativas. Además, la ausencia de un marco normativo claro para la 

transferencia de responsabilidades impide establecer acuerdos de colaboración 

sólidos, perpetuando la ineficacia de las iniciativas ambientales en Yacucalle. 

En los barrios La Victoria y Pilanquí se llevó a cabo la intervención 

correspondiente, sin embargo, al igual que en los sectores previamente 

mencionados, la participación ciudadana fue prácticamente inexistente. Esta falta 

de involucramiento se debió, en parte, a la percepción de que los temas ambientales 

no eran prioritarios. Además, se evidenció una correlación entre la escasa 

participación y factores como la extensión territorial de los barrios, lo que dificultó 

la creación de grupos de comunicación por WhatsApp. También influyó el 

desconocimiento de estas iniciativas por parte de los habitantes. 

La escasa participación en La Victoria y Pilanquí evidencia la débil 

articulación entre municipio, sector privado y comunidad en la gestión ambiental 

como se muestra en la Figura 31. La ausencia de corresponsabilidad convierte al 

problema de la basura en una carga sin dueño Villalba (2013), lo que impide una 

respuesta efectiva. La falta de canales de comunicación, como los grupos de 
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WhatsApp, limita la difusión de iniciativas y reduce el alcance de las 

intervenciones. Además, la baja prioridad que se da a lo ambiental responde un 

esquema de desarrollo basado en el consumo, que degrada los ecosistemas y debilita 

la conciencia colectiva según Martínez-Castillo (2007), perpetuando así la inacción 

comunitaria. 

Figura 31 

Agentes implicados en los procesos integrales de manejo de desechos 

 

Nota. Modificado de La Gestión de Residuos y Desechos Sólidos en el Área Metropolitana de 

Caracas, por Villalba, 2013, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 

La Asociación Ally emprendedores nace con el propósito de la venta de 

productos alimenticios dando como resultado un mercado local limitado, pero sin 

embargo muy bien organizado y con entusiasmo de aprender la caracterización en 

el origen y el correcto tratamiento de los desechos y residuos sólidos no peligrosos. 

La capacitación tuvo como resultado un aprendizaje de 90.9%, tal como se muestra 

en la Figura 32, en conjunto con los Anexos 8 y 9 mientras que el 9.1% faltante 

corresponde a las personas de tercera edad que tienen discapacidad auditiva por lo 
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cual su comprensión no fue alcanzada en su totalidad según lo reflejado en el 

cuestionario post capacitación. 

Figura 32 

Evaluación post-capacitación a la Asociación Ally emprendedores 

 

Esta realidad contrasta con el hallazgo de (Catagua-Durán et al., 2025), que 

identifica una baja proporción de personas bien informadas sobre normativas 

locales, lo cual refleja un problema estructural de comunicación pública. La 

diferencia sugiere que, cuando se segmenta adecuadamente a la población y se 

diseñan estrategias enfocadas, es posible formar agentes de cambio efectivos. Por 

tanto, integrar métodos personalizados y accesibles en las capacitaciones fortalece 

la participación y promueve una GIRS más equitativa. 



 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Con base en el diagnóstico ambiental realizado en los sectores de La 

Victoria, Pilanquí, Los Ceibos, Caranqui y Yacucalle, se identificó falencias en la 

sensibilización respecto al consumo responsable, la clasificación de residuos y 

cuidado del entorno particularmente entre los propietarios de establecimientos y la 

población en general.  Esta realidad resalta la importancia de reforzar los procesos 

de educación ambiental para lograr prácticas sostenibles en el manejo de los 

desechos y residuos de un solo uso, reduciendo así su impacto ambiental. 

Además, el Modelo pedagógico Ambiental está bien estructurado, 

incorporando metodologías efectivas que facilitan la comprensión de los conceptos 

ambientales entre los pobladores de los barrios seleccionados. Su diseño incluye 

estrategias de comunicación y actividades prácticas adaptadas a las necesidades de 

los pobladores, lo que permite un enfoque inclusivo y accesible. Sin embargo, para 

que estas iniciativas sean verdaderamente efectivas, es fundamental que los 

ciudadanos se comprometan a participar activamente en las sesiones de 

capacitación y en las actividades propuestas, ya que esto es clave para fomentar una 

cultura ambiental sostenible. 

A pesar de la sólida estructura del programa, la falta de asistencia de los 

ciudadanos a las sesiones de capacitación representa un obstáculo significativo para 

su evaluación. Es difícil detectar brechas de intervención prioritaria y la eficacia de 

las estrategias puestas en marcha sin el involucramiento directo barrial, dado que 

es imposible medir el impacto y el aprendizaje de los participantes. Por lo tanto, es 

esencial implementar acciones que incentiven la asistencia y el compromiso de los 

residentes, garantizando que el programa no solo cumpla con sus objetivos de 

sensibilización, sino que también permita una evaluación efectiva de sus resultados. 
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5.2 Recomendaciones 

Se sugiere que los futuros trabajos amplíen el alcance de las encuestas y 

capacitaciones hacia otros barrios del cantón, con especial atención a aquellos que 

tienen acceso limitado a servicios básicos y muestran baja participación 

comunitaria. Este enfoque permite identificar las principales barreras presentes en 

estas zonas respecto al manejo de residuos y el consumo responsable, lo que 

contribuye a obtener un panorama más integral y representativo de la problemática. 

Además, resulta pertinente incorporar estudios cualitativos mediante entrevistas a 

profundidad con líderes comunitarios y representantes de recicladores de base. Esto 

permite comprender mejor la dinámica local y desarrollar estrategias ajustadas a las 

particularidades y demandas específicas de cada barrio. 

La educación ambiental debe ser inculcada desde las unidades educativas 

como una materia formal, integrando contenidos teóricos y prácticos que fomenten 

la conciencia ecológica desde temprana edad. Al incluirla en el currículo escolar, 

se garantiza que las nuevas generaciones crezcan con una comprensión sólida de 

los problemas medioambientales y las posibles soluciones. Además, las 

instituciones educativas deben promover la organización social, incentivando a los 

estudiantes a participar en proyectos comunitarios que refuercen lo aprendido en 

clase. De esta manera, se crea un vínculo entre la teoría y la acción, fomentando 

una responsabilidad compartida en pro del medio ambiente.   

Por otro lado, la integración activa de los barrios en actividades de 

capacitación sobre temas ambientales es esencial para lograr un impacto real en el 

entorno. Para fomentar esta participación resulta imperativo que la administración 

local y líderes barriales trabajen juntos en motivar a la ciudadanía, resaltando los 

beneficios directos de involucrarse. Además, estos programas deben ser inclusivos, 

adaptándose a las diversas realidades de los asistentes para fomentar la inclusión 

integral de los grupos poblacionales. Campañas de sensibilización, incentivos 

comunitarios y talleres prácticos pueden aumentar el interés y la asistencia. Solo 

con la corresponsabilidad de todas las partes involucradas será posible monitorear 

y optimizar de manera constante el impacto de las iniciativas ambientales. 
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Es fundamental aplicar lo estipulado en la ordenanza del cantón Ibarra, 

especialmente en cuanto a las sanciones por mala gestión de residuos y la 

corresponsabilidad ciudadana en su clasificación. El compromiso activo de la 

población es clave, al igual que el rol del Municipio en garantizar un servicio de 

recolección eficiente. Además, una adecuada difusión de información fortalecerá la 

cultura de limpieza y bienestar colectivo. Estas acciones en conjunto permitirán una 

gestión de residuos más responsable y sostenible.
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ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta sobre Desechos Sólidos no Peligrosos en Población de barrios de 

Ibarra 
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Anexo 2 

Encuesta sobre Desechos Sólidos no Peligrosos en establecimientos comerciales 

de barrios de Ibarra 
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Anexo 3 

Encuestas realizadas en los barrios Pilanquí y La Victoria 
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Anexo 4 

Encuesta realizada en los barrios Caranqui, Yacucalle y Los Ceibos 
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Anexo 5 

Diseño de programa de Educación Ambiental para Manejo de Desechos Sólidos 

no Peligrosos 
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Anexo 6 

Entrega de volantes para la capacitación sobre Desechos no Peligrosos 

 

 

 



 

86 

 

Anexo 7 

Nula participación de la población en temas de Manejo de Desechos Sólidos no 

Peligrosos en los cinco barrios seleccionados. 
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Anexo 8 

Capacitación a la Asociación Ally Emprendedores-Caranqui 
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Anexo 9 

Cuestionario post-capacitación 
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