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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre cultura ambiental y 

desarrollo sostenible en el ámbito de la Catarata de Gocta Distrito de Valera, Amazonas, 

2023. El estudio fue básico, descriptivo-correlacional y cuantitativo, utilizando el método 

deductivo, descriptivo, sintético-analítico y diseño no experimental, apoyándose en dos 

muestras para obtener información, correspondiente a 364 visitantes y 245 pobladores de 

Cocachimba. Los resultados evidenciaron que el nivel de cultura ambiental de los 

visitantes a la Catarata Gocta fue medio con 58%, al igual que en sus dimensiones medio 

ambiente, valor humano; mientras que en conocimientos ambientales fue alto con 50%, 

resaltando a este como un grupo comprometido. El desarrollo sostenible en la Catarata 

Gocta, fue percibida como de nivel medio 56%, así como la economía ambiental con 

71%, lo que evidencia progresos iniciales aún insuficientes en la adopción de prácticas 

económicas sostenibles. Por otro lado, el 60% valora el entorno social como altamente 

sostenible, destacando aspectos como la generación de empleo y la integración de las 

comunidades, fundamentales para un turismo responsable. Asimismo, el 50% califica el 

control ambiental como alto, reflejando avances en la mitigación de los impactos del 

turismo. La relación entre la cultura ambiental y las dimensiones del desarrollo sostenible 

en la Catarata Gocta, 2023, revela conexiones débiles y carecen de significancia 

estadística. Se concluye que la relación entre cultura ambiental y desarrollo sostenible en 

la Catarata Gocta, indicando que existen otros factores o enfoques que tienen una mayor 

incidencia en el desarrollo sostenible. 

Palabras clave: cultura ambiental, desarrollo sostenible, Gocta, turismo sostenible 
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Abstract 

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

culture and sustainable development in the Catarata de Gocta Distrito de Valera, 

Amazonas, 2023. The study was basic, descriptive correlational and quantitative, using 

the deductive, descriptive, synthetic analytic method and non-experimental design, 

relying on two samples to obtain information, corresponding to 364 visitors and 245 

inhabitants of Cocachimba. The results showed that the level of environmental culture of 

the visitors to the Catarata Gocta was medium with 58%, as well as in its environmental 

and human value dimensions; while in environmental knowledge it was high with 50%, 

highlighting this as a committed group. Sustainable development in Catarata Gocta was 

perceived as medium with 56%, as well as environmental economy with 71%, which 

shows initial progress still insufficient in the adoption of sustainable economic practices. 

On the other hand, 60% rate the social environment as highly sustainable, highlighting 

aspects such as employment generation and community integration, which are 

fundamental for responsible tourism. Likewise, 50% rate environmental control as high, 

reflecting progress in mitigating the impacts of tourism. The relationship between 

environmental culture and the dimensions of sustainable development in Catarata Gocta, 

2023, reveals weak connections and lacks statistical significance. It is concluded that the 

relationship between environmental culture and sustainable development in Catarata 

Gocta, 2023, indicates that there are other factors or approaches that have a greater impact 

on sustainable development.  

Keywords: environmental culture, sustainable development, Gocta, sustainable tourism,  
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, la actividad turística nos ha brindado cultura, 

entretenimiento e impulsado el desarrollo económico del país, especialmente en 

las regiones que poseen recursos turísticos. Esto ha contribuido a mejorar la 

calidad de vida, particularmente en lo que respecta a los servicios. Sin embargo, 

desde una perspectiva ambiental, el turismo no es una actividad inocua para los 

lugares donde se lleva a cabo. Su crecimiento descontrolado y masivo puede tener 

impactos significativos en el entorno natural, especialmente si la localidad carece 

de políticas, planes de gestión y desarrollo turístico adecuados para los sitios 

incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial (Leask & Fyall, 2006 citado en 

Gamero et al., 2021). 

La educación ambiental juega un papel crucial en la protección y mejora del medio 

ambiente. Sin embargo, tener una cultura ambiental no asegura que las personas 

cambien su comportamiento para favorecer el entorno. Aunque existe una 

conexión efectiva entre el nivel de cultura ambiental de una persona y la 

probabilidad de que realice acciones responsables hacia el medio ambiente, es 

esencial fomentar esta cultura en la ciudadanía a través de la educación ambiental 

para lograr un entorno lo más saludable posible (Mendoza & Silva, 2023). 

Es así que la cultura ambiental radica en las bases de la educación, tal como lo 

indican Torres et al. (2022) en un estudio realizado en Cuba, donde la escuela 

tiene la responsabilidad de implementar actividades que, integradas en la 

formación general de los estudiantes, promuevan de manera interesante y 

reflexiva el interés por la conservación y protección del medio ambiente. Estas 

actividades, que pueden incluir clases, eventos culturales, acampadas pioneriles, 

visualización de vídeos y visitas a la comunidad, deben facilitar el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, emociones, valores y conductas relacionadas con el 

cuidado y la mejora del entorno local. En línea con esto, se cree que la educación 

ambiental para el desarrollo sostenible, a través del trabajo comunitario en la 

Secundaria Básica, es una forma efectiva de fomentar la conciencia y cultura 

ambiental. Esto no solo permite identificar y abordar problemas, sino que también 

contribuye a la sostenibilidad del entorno local para las generaciones presentes y 

futuras. 
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Por otro lado  Torres et al. (2022) menciona un caso en que en 1979 la Comisión 

Nacional de Monumentos declaró en Cuba; al valle de Viñales y su poblado; como 

Monumento Nacional por sus excepcionales valores naturales y culturales. Esto 

facilitó que, en 1999, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO lo 

reconociera como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Paisaje Cultural. 

Tener estas distinciones implica una gran responsabilidad para los habitantes del 

valle, quienes deben cuidar y preservar el lugar para que tanto locales como 

visitantes puedan disfrutar de su belleza y transmitir su legado a futuras 

generaciones. Sin embargo, una amenaza persiste debido a la falta de preservación 

de sus características excepcionales, exacerbada por el turismo creciente y la 

migración descontrolada. La principal causa es la insuficiente educación 

patrimonial, que refleja un desconocimiento sobre la cultura y las normas que 

regulan su protección.  

Según la ONU (2022) en los últimos años, ha surgido una gran preocupación por 

el deterioro que afecta a diversos ecosistemas, en gran parte causado por factores 

antropogénicos. Aunque los avances en tecnología e industrialización han sido 

rápidos, estos progresos conllevan consecuencias negativas que afectan directa o 

indirectamente la biodiversidad del planeta (citado en Navas & Téllez, 2023). El 

proceso de desarrollo genera desechos que requieren una gestión responsable para 

su conservación y transporte, de manera que puedan ser reutilizados. Una 

separación adecuada de los residuos previene que se conviertan en elementos 

perjudiciales para el ambiente, evitando así daños y desequilibrios en la vida 

humana (Miranda, 2013 citado en Apaza, 2022). 

Asimismo, la llegada masiva de turistas puede generar beneficios económicos 

para la población, pero también puede causar problemas como la degradación de 

áreas naturales, la contaminación, la acumulación excesiva de desechos, el 

deterioro de estructuras y, especialmente, la invasión de espacios naturales para la 

construcción de hoteles y otros servicios solicitados por los visitantes (Figueroa, 

2018 citado en Apaza, 2022). 

Dentro del mismo contexto Navas & Téllez (2023) en un estudio realizado el 

municipio de Chima, mencionan que, en términos turísticos, este alberga 

numerosos destinos que atraen a cientos de visitantes cada año, como “Las 
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Cascadas”, el río Suárez, la Pata del Diablo, el Cerro Pan de Azúcar, el Pozo del 

Amor, el Pozo El Taray y la Quebrada La Chimera, entre otros. Sin embargo, se 

ha identificado que el principal impacto ambiental en esta área es la contaminación 

por residuos sólidos, causada por las actividades turísticas y la falta de conciencia 

de los visitantes. Además, la ausencia de puntos ecológicos para la disposición 

temporal de desechos provoca que estos sean arrojados en la quebrada o sus 

alrededores. 

Las actividades turísticas no planificadas han mostrado un deterioro gradual tanto 

del medio ambiente como del tejido social. Esto se relaciona con las diversas 

creencias y formas de percibir la realidad, que están vinculadas, en su mayoría, a 

los valores y actitudes hacia el entorno. Estas percepciones influyen en las 

conductas ecológicas de las personas, las cuales, en conjunto, conforman la cultura 

ambiental de una comunidad, la cual puede tener un impacto positivo o negativo. 

En este contexto, es fundamental que la cultura ambiental se cultive desde la 

niñez, como una manera de proteger, conservar y preservar el entorno, asegurando 

así la supervivencia del ecosistema (Ochante et al., 2023). 

El Perú posee una abundancia de paisajes naturales singulares y llenos de 

biodiversidad, que capturan el interés de turistas e investigadores enfocados en la 

relación entre el ser humano y su entorno natural. En este extenso territorio, hay 

zonas que sobresalen por su atractivo y su importancia ecológica, convirtiéndose 

en lugares fundamentales para el desarrollo local y la preservación del medio 

ambiente. El anexo de Cocachimba se encuentra en el distrito de Valera, uno de 

los 12 distritos que conforman la provincia de Bongará en la Región Amazonas. 

Esta localidad, que tiene una población total de 874 habitantes, es completamente 

rural (INEI, 2017 citado en Cueva & Rojas, 2023). Cocachimba es un punto clave 

para acceder a uno de los principales atractivos turísticos de la región, la Catarata 

de Gocta. Se puede llegar al anexo por una carretera afirmada, en un trayecto de 

aproximadamente 40 minutos desde Jazán hacia Chachapoyas, y cuenta con 

servicios básicos como electricidad, agua, saneamiento, salud, educación y 

comunicación (Perú Travel, 2020 citado en Cueva & Rojas, 2023). 

Actualmente, el Anexo ha visto el surgimiento de varios negocios relacionados 

con el turismo, como restaurantes, alojamientos, tiendas de artesanías y bodegas, 
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además de otros atractivos secundarios. Sin embargo, en tiempos recientes, se ha 

observado un creciente desinterés por parte de la sociedad y un impacto ambiental 

negativo considerable, impulsado por el consumismo, la búsqueda de la menor 

dificultad y la practicidad, consecuencias del modelo económico actual que ignora 

la sostenibilidad. 

La cultura ambiental y el desarrollo sostenible se destacan como bases esenciales 

para lograr un futuro más equilibrado y consciente. Es así que de acuerdo con 

Apaza (2022) la cultura ambiental se define como la interacción del ser humano 

con su entorno, abarcando las condiciones, costumbres y estilos de vida basados 

en prácticas, valores y conocimientos específicos. Cada etapa de evolución deja 

una marca en los recursos naturales y en la sociedad, determinando el nivel de 

conservación o deterioro de estos recursos. Según Vargas (2013) la cultura 

ambiental se entiende como un intercambio continuo entre la sociedad y la 

naturaleza. Este proceso implica mejorar de manera consciente las prácticas de las 

personas, así como su conocimiento, actitudes y comportamiento hacia los 

elementos del entorno natural, los cuales están en constante cambio (citado en 

Espinoza, 2023). 

Por otro lado, el desarrollo sostenible representa uno de los mayores desafíos a 

enfrentar, buscando un balance entre la actividad turística y la conservación del 

Patrimonio Mundial de la Humanidad, tal como lo reconoce la UNESCO. Este 

objetivo también implica la reducción de la pobreza y el desarrollo de las 

comunidades locales, generando beneficios para todos (Leask & Fyall, 2006 

citado en Gamero et al., 2021). 

Según Ugaz (2018) la teoría del desarrollo sostenible se presentó por primera vez 

en 1987 en el Informe Brundtland, producto de la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y Desarrollo de la ONU. Esta teoría se enfoca en la conservación de los 

recursos naturales (desarrollo sustentable) y en asegurar que las futuras 

generaciones tengan satisfechas sus necesidades esenciales. Se articula en tres 

dimensiones: ecológica, económica y social. La dimensión ecológica se orienta a 

la preservación del ambiente, aunque el desarrollo económico ha provocado 

contaminación y sobreexplotación de recursos naturales, como agua, minerales y 

bosques. Pequeñas acciones, como no arrojar basura, pueden generar un cambio 
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positivo. La dimensión económica busca satisfacer necesidades a largo plazo 

mediante una justa distribución de recursos, pero la mala gestión estatal y la 

excesiva inversión industrial incrementan la deuda externa y la contaminación. 

Por último, la dimensión social asegura el acceso a educación, salud, 

alimentación, vivienda y seguridad social, así como la participación productiva 

con un pago justo, pero la ineficiencia estatal en la gestión de recursos amenaza 

la igualdad y estabilidad a futuro. 

El desarrollo sostenible se puede describir como aquel que cubre las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 

sus propias necesidades (CINUs, 2016 citado en Ugaz, 2018). El turismo 

sostenible se enfoca en sensibilizar tanto a los turistas como a la comunidad local 

sobre la importancia de llevar a cabo actividades turísticas de manera responsable, 

con el objetivo de preservar los recursos naturales y culturales a lo largo del 

tiempo. Esto implica promover proyectos ecológicos que sean sostenibles para la 

comunidad, beneficiando así a la población. Uno de los objetivos clave es crear 

una cadena de buenas prácticas turísticas, lo cual requiere la colaboración de 

turistas, empresas, residentes locales y autoridades gubernamentales. El apoyo de 

todos los involucrados es esencial para alcanzar un desarrollo sostenible (Llanos 

et al., 2021).  

Según la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, diversos estudios 

han señalado la creciente preocupación por los problemas ambientales a nivel 

global y la necesidad urgente de educar a la población en competencias 

sostenibles. Estas competencias buscan fomentar actitudes, valores y 

comportamientos que promuevan condiciones de vida equitativas, con especial 

énfasis en el cuidado del entorno natural. En este sentido, resulta crucial gestionar 

de manera adecuada los residuos sólidos en el contexto universitario y escolar 

(Zúñiga et al., 2022 citado en Gonzales & Moreno, 2022). 

Según Urriola (2022) los objetivos de desarrollo sostenible relacionado al turismo 

son los siguientes: objetivo 8: Fomentar un crecimiento económico que sea 

continuo, inclusivo y sostenible, asegurando empleo pleno, productivo y 

condiciones laborales dignas para todos; objetivo 12: Asegurar prácticas 

sostenibles tanto en el consumo como en la producción; objetivo 14: Preservar y 
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utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos, 

contribuyendo al desarrollo sostenible y el objetivo 15: Proteger, restaurar y 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, manejar los bosques de 

manera sostenible, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación 

de la tierra y frenar la pérdida de biodiversidad. 

Cebrián (2016) señala que las pautas para el desarrollo sostenible del turismo y 

las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo, 

sin importar el tipo de destino, incluidos el turismo masivo y sus diferentes 

segmentos. Los principios de sostenibilidad abordan los tres impactos del turismo 

(económico, sociocultural y ambiental), y se centran en mantener un equilibrio 

entre ellos para asegurar su sostenibilidad a largo plazo (citado en Siesquen, 

2021). 

Según el concepto de la OMT (2004) se obtiene una visión más clara de cómo 

alcanzar el desarrollo turístico sostenible, destacando la importancia de utilizar 

adecuadamente los recursos naturales, que son esenciales para el turismo. 

Además, es fundamental preservarlos a lo largo del tiempo, junto con las 

tradiciones, cultura y valores, ya que estos elementos serán, a largo plazo, muy 

beneficiosos para las comunidades anfitrionas. Esto se traducirá en generación de 

empleo, ingresos económicos y servicios sociales, contribuyendo a la reducción 

de la pobreza (citado en Siesquen, 2021). 

Por lo tanto, la cultura ambiental debe ayudar a formar personas con un fuerte 

sentido de responsabilidad y conciencia sobre los efectos de las actividades 

humanas, incluyendo el turismo, que a menudo van en contra del bienestar 

individual y colectivo. En este contexto, es crucial identificar las causas y los 

medios esenciales para resolver estos problemas, involucrando a las personas de 

manera participativa en la propuesta y ejecución de acciones que mitiguen los 

impactos negativos en el medio ambiente; es decir, estas acciones en favor de la 

cultura ambiental exigen la participación activa de toda la población 

comprometida con el medio ambiente (Labrada-Espinoza et al., 2017 citado en 

Espinoza, 2023). 
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Dentro del contexto internacional se consideró oportuno seleccionar como 

antecedentes a los siguientes estudios: 

De acuerdo con Reyes (2022) en su estudio realizado en la parroquia Chongón 

cantón Guayaquil, Ecuador, acerca del fortalecimiento de la cultura ambiental 

ciudadana para fomentar el desarrollo sostenible, en el año 2022, propuso como 

objetivo principal evidenciar el fortalecimiento de la cultura ambiental para 

fomentar el desarrollo sostenible entre los pobladores de la parroquia Chongón 

cantón Guayaquil. Para lo cual, la metodología usada se basó en un tipo de 

investigación básica y el diseño fue no experimental, transeccional. Los 

principales resultados obtenidos a efecto de la investigación fueron de manera 

global, donde se determinó que es de suma necesidad implementar un plan de 

fortalecimiento de capacidades, el cual permita rescatar y mejorar el cuidado del 

medio ambiente, específicamente en el sector que se dedica a la actividad 

productiva y comercial. Concluyó que la propuesta de capacitaciones se realiza 

con el objetivo de recuperar la cultura ambiental ciudadana y motivar al desarrollo 

sostenible. 

Según Siesquen (2021) en su investigación realizada a la población Ferreñafana, 

referente a la cultura turística para reforzar el desarrollo sostenible de estos, 2019. 

Consideró como objetivo evaluar el grado de la cultura turística como 

fortalecimiento clave para impulsar el desarrollo turístico sostenible en la 

provincia de Ferreñafe. La metodología se fundamentó en un estudio cuantitativo 

ya que fue probatorio y secuencial, porque siguió una orden ya que aquí se aplicó 

una encuesta para poder analizar, usar datos y dar respuestas a las hipótesis que se 

planteó, el diseño de su estudio fue de corte transversal y no experimental. Los 

resultados que encontró una vez aplicado y procesado el cuestionario, fue que, a 

pesar de contar con valiosos recursos culturales, se descubrió que el nivel de 

cultura es bajo en la provincia. El autor llegó a las conclusiones que los pobladores 

de la Provincia de Ferreñafe evidenciaron una deficiencia significativa en su 

cultura ambiental, conocimientos, costumbres y recursos turísticos. Se mostraron 

indiferentes a estos aspectos, lo cual señala la necesidad de fortalecer las brechas 

identificadas durante la práctica de las herramientas de investigación. 
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Teniendo en consideración a Quintana (2019) en su investigación realizada en el 

puerto de Misahuallí, provincia de Napo, concerniente a la educación ambiental 

de los turistas que visitan el puerto. Consideró como objetivo principal estudiar la 

educación ambiental de los visitantes para así determinar las prácticas ambientales 

que tienen en el transcurso de su visita al puerto Misahuallí. La metodología que 

utilizó fue el método inductivo, deductivo, analítico y observación, las técnicas 

que utilizó fueron las encuestas y las entrevistas. Los resultados que encontró fue 

que la educación ambiental se ha dejado de lado por parte de los turistas 

nacionales, también se encontró que turistas extranjeros y nacionales comentaron 

que en la provincia existe poco conocimiento acerca de la educación ambiental. 

El autor concluyó que los visitantes al puerto Misahuallí no tienen una educación 

ambiental adecuada, mientras que la población y las autoridades competentes no 

son conscientes de la protección del medio ambiente. Sin embargo, el cambio de 

información les permitió comprender su situación actual y aplicar las prácticas 

ambientales que habían aprendido de manera adecuada. 

Mencionando a Martínez (2020) en su investigación respecto a la educación como 

fundamento orientador hacia una cultura ambiental. Consideró como objetivo 

resaltar el valor de la enseñanza enfocada en la formación de una cultura 

ambiental, iniciando desde una perspectiva de género y su implicación en la 

generación de conciencia ambiental. Se buscó destacar que las acciones humanas 

tienen un impacto sobre el medio ambiente y, por lo tanto, en el cambio climático. 

El estudio se basó en dos interrogantes fundamentales: ¿El género y el grado 

educativo influyen directamente en la sensibilidad de los individuos hacia la 

protección del medio ambiente? ¿La educación ambiental y la construcción de una 

cultura sostenible serán promovidas por la participación activa de las mujeres?, el 

autor utilizó una metodología de un enfoque mixto que, combina técnicas 

cuantitativas y cualidades, y se ejecutó a través de una encuesta semiestructurada. 

El autor encontró que no existe una relación directa entre el género y la 

sensibilidad ambiental. Sin embargo, al incorporar la variable nivel educativo 

(semestre) se encontró una correlación directa entre las variables, lo que indica 

que las mujeres eran más conscientes de los efectos de sus quehaceres cotidianos 

en el medio ambiente. Llegó a la conclusión que se recomienda promover acciones 

que involucren directamente a las mujeres en una reeducación ambiental, 
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permitiéndoles participar activamente en acciones proactivas y con valores 

ambientales. Una sugerencia concreta es obrar en dirección a una educación 

ambiental que fomente la conciencia y el compromiso en pro del desarrollo 

sostenible, comenzando desde el hogar, continuando en la escuela y extendiéndose 

a la sociedad, con el objetivo de construir una cultura ambiental. 

Un estudio realizado por  Guevara et al. (2023) referente al efecto de los objetivos 

de desarrollo sostenible en la investigación educativa sobre educación ambiental, 

se planteó a partir de la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

objetivo general era conocer qué y cómo se ha tratado la educación ambiental a 

partir de la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los estudios 

de investigación educativa nacional e internacional de alto impacto. La 

metodología que utilizó se basa en un enfoque cuantitativo, siendo además de 

naturaleza exploratoria y descriptiva. Los resultados que encontró fueron 

segmentados en dos grupos. El primer grupo encontró que la publicación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible no ha cambiado la tendencia en las 

investigaciones educativas sobre el asunto de la educación ambiental; el segundo 

establece que las revistas de investigación educativa examinadas durante los 

últimos años han focalizado su atención en resultados de intervenciones y 

reflexiones teóricas en lugar de otros estudios. Llegó a la conclusión que el 

término educación ambiental ha sido hecho a un lado en las investigaciones 

educativas en los últimos años, sin embargo, existe la necesidad de utilizar este 

término o términos complementarios en investigaciones que ayuden a 

proporcionar más información en cuanto a la Educación Ambiental. 

Teniendo en cuenta a Tamayo & Flores (2021) en su investigación con relación a 

la educación ambiental para el Desarrollo Turístico, se planteó como objetivo 

general evaluar la relevancia de la educación ambiental en la gestión Turística. La 

metodología que utilizó tiene un enfoque cuantitativo, además de ello es una 

investigación teórica, aplicada, de campo no experimental e histórica, el nivel de 

investigación es exploratorio y de nivel descriptivo. Los resultados que encontró 

indican que el empleo del patrimonio natural en la comunidad de San Antonio ha 

alcanzado un desarrollo ideal; sin embargo, aún se requiere la implementación de 

la educación ambiental para crear un modelo de desarrollo turístico sostenible, por 
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otro lado, es necesario seguir sensibilizar a la comunidad sobre temas de respeto 

hacia la naturaleza y gestión responsable del ecosistema para un adecuado 

aprovechamiento turístico. Llegó a la conclusión que la comunidad es una de las 

primeras en aplicar la educación ambiental en el desarrollo turístico, pero aún 

necesitan obtener conocimientos acerca de respeto a la naturaleza, 

emprendimiento sostenible, fortalecimiento de capacidad en cuanto al 

recibimiento del visitante, entre otros, por lo tanto, se proponen diversas 

estrategias para aumentar la educación ambiental en la comunidad de San 

Antonio. 

Dentro del contexto nacional se consideró oportuno seleccionar como 

antecedentes a los siguientes estudios: 

Citando a Huari (2019) en su investigación realizada en las márgenes del Río 

Waruq’U distrito de Huancaya provincia de Yauyos, región Lima, respecto al 

impacto de la educación ambiental en el desarrollo del turismo sostenible, se 

planteó como objetivo determinar el efecto de la educación ambiental en el 

progreso del turismo sostenible en el distrito de Huancaya, provincia de Yauyos, 

Río Waruq’u. El procedimiento metodológico que utilizó fue de enfoque 

cuantitativo y tipo de investigación básico con alcance explicativo y el diseño que 

utilizó fue cuasi experimental. El autor mostró como resultados que, si la 

educación ambiental interviene de manera positiva en el desarrollo del turismo 

sostenible. El autor llegó a las conclusiones que la educación ambiental repercute 

positivamente en la mejora del turismo sostenible en las márgenes del río 

Waruq’u. 

Como menciona Durand (2021) en su estudio realizado en el distrito de San 

Vicente de Cañete, de la provincia de Cañete-Lima del 2018-2020, concerniente 

a la conciencia turística-ambiental y su relación con el turismo, el objetivo general 

fue conocer los efectos del turismo y el medio ambiente en el distrito de San 

Vicente de Cañete de la provincia de Cañete entre 2018 y 2020. La investigación 

se basó en un enfoque mixto, siendo un estudio descriptivo, utilizando el método 

descriptivo, correlacional, analítico e hipotético-deductivo, teniendo un diseño 

descriptivo-correlacional. Los resultados que encontró de la investigación 

muestran que el turismo es una actividad económica, social, cultural y ambiental 
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que está vigente en el desarrollo sostenible, ya que los habitantes del distrito de 

San Vicente tienen una alta conciencia turística y conciencia ambiental, así como 

una alta conciencia turística-ambiental si existe un vínculo directo entre el turismo 

y el distrito. Concluyó que, para fortalecer aún más la conciencia ambiental y 

turística, siendo estos indispensables del turismo y el desarrollo sostenible, es 

necesario plantear una serie de recomendaciones en plazos de tiempo, así también 

es necesario desarrollar planes, programas y proyectos para priorizar la conciencia 

turística y ambiental. 

Según Aranibar & Patiño (2022) en su artículo acerca del turismo, camino hacia 

la sostenibilidad; una aproximación al Lago Titicaca Peruano, se planteó como 

objetivo general evaluar la probabilidad de que el turismo coopere a la 

sostenibilidad del Lago Titicaca en Perú. La metodología que utilizó se basa en 

un estudio de diseño cuantitativo, descriptivo, no experimental, además de ello la 

investigación se identifica como descriptiva, utilizando como métodos el 

analítico-sintético, abstracción-concreción e hipotético-deductivo. Los resultados 

que obtuvo muestran las vertientes del turismo para la sostenibilidad, además de 

ello aspectos económicos, sanitario, educativo, de género, ambiental, social en 

relación al Lago Titicaca, donde se aprecia en el aspecto económico que existen 

puntos fuertes como la inyección económica y el vínculo existente entre los 

diferentes sectores, en el aspecto sanitario se determinan brechas direccionadas a 

la salud mental y salud física, vinculadas a la educación sexual, en el aspecto 

educativo se percibe que a raíz de que la comunidad recibe visitantes 

internacionales y nacionales, esto incurre en la mejora de la educación, en su 

ámbito de género, existe equidad hacia la sostenibilidad en las comunidad del 

Lago Titicaca, involucrándose en la actividad turística tanto mujeres como 

varones, en el ámbito ambiental se percibe un interés que demuestra la intención 

de proteger la diversidad en el Lago Titicaca, además de ello aprovechamiento de 

la energía solar y en el ámbito social es de vital importancia que la comunidad se 

involucre en la toma de decisiones con respecto al turismo. Concluyó que el 

turismo en el Lago Titicaca es un potencial para desarrollar la sostenibilidad en 

las comunidades. 
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Citando a Gonzales (2020) en su investigación realizada en el complejo 

arqueológico Poro Poro en Santa Cruz, Cajamarca, referente al turismo sostenible 

como desarrollo del potencial turístico de este, el objetivo general fue preparar 

una propuesta de turismo sostenible para aumentar el potencial turístico del 

complejo arqueológico Poro Poro. Se utilizó un enfoque mixto para la 

metodología, que fue de tipo aplicado, de nivel descriptivo y de diseño no 

experimental y transversal. Los resultados que obtuvo dan a conocer que al 

realizar el diagnóstico al caserío, se determina que existe potencial turístico, sin 

embargo no existe un desarrollo de turismo sostenible, siendo esta una alternativa 

viable, posible y consciente para las autoridades y pobladores, tolerándose 

incorporar los aspectos económicos, sociales y ambientales al realizar la propuesta 

de turismo sostenible como desarrollo potencial turístico del complejo 

arqueológico Poro Poro se evalúa, analiza y describe el interés que tiene la 

comunidad para explotar sus recursos aprovechando su potencial pero de manera 

sostenible. Llegó a la conclusión que la municipalidad, trabajando juntamente con 

las autoridades distritales deben plantear un plan estratégico para el desarrollo 

turístico sostenible del complejo Arqueológico Poro Poro, así mismo plantea 

como una serie de recomendaciones con la finalidad de desarrollar un turismo 

sostenible en el ámbito de estudio. 

Dentro del contexto local se consideró oportuno seleccionar como antecedentes a 

los siguientes estudios: 

Según Arista (2020) en su investigación realizada en el distrito de Chachapoyas, 

sobre la evaluación de la cultura turística y su influencia en el turismo sostenible, 

el objetivo general fue determinar cómo la cultura turística de la población de 

Chachapoyas contribuye al turismo sostenible. Metodológicamente su estudio se 

basó en un enfoque cuantitativo con la intención de medir las variables, teniendo 

un diseño no experimental y además un diseño transeccional correlacional-causal, 

ya que se llevará a cabo en un determinado tiempo. Los resultados que obtuvo 

muestran que la población Chachapoyana cuenta con un nivel adecuado de 

conocimiento turístico, reconocimiento en gran medida los impactos económicos 

que el social y ambiental, por otro lado la población tiene una actitud positiva en 

cuanto al turismo, contribuyendo al desarrollo de la sostenibilidad, por otro lado 
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también se muestra que existe un comportamiento turístico que se encuentra 

activo y ayuda a que los estos pobladores se involucren en las actividades 

turísticas sostenibles. El autor llegó a la conclusión que la cultura turística actual 

de los Chachapoyanos si contribuye de manera efectiva, fortaleciendo, 

involucrando y desarrollando un turismo sostenible, además de ello el 

conocimiento turístico, la actitud turística y el comportamiento turístico de la 

población de Chachapoyas sí contribuye al desarrollo sostenible. 

Un estudio realizado por Mori et al. (2022) en la localidad de Omia, Rodríguez de 

Mendoza, respecto al turismo sostenible teniendo como base la evaluación de 

geositios; consideró como objetivo principal, diseñar una ruta geoturística para el 

desarrollo sostenible del turismo en la localidad de Omia. Metodológicamente el 

estudio se basó en un estudio puro, de carácter descriptivo, mixto, transversal bajo 

un diseño no experimental. En sus resultados argumentaron que existe un 

potencial considerable para el desarrollo sostenible del turismo, teniendo como 

fundamento los lugares viables de uso geoturístico. Además, expusieron que la 

población está consciente de la importancia del desarrollo del turismo, toda vez 

que genera nuevas oportunidades sociales y económicas para la comunidad. 

También describieron que la población se interesa por participar en las diversas 

actividades planificadas dentro de la actividad turística, lo que se proyecta como 

una oportunidad para las inversiones. En sus conclusiones, indicaron que esta 

nueva actividad planteada se configura como un tipo de turismo novedoso y 

segmentado, por tanto, contribuye de forma significativa al desarrollo sostenible 

del sector.   

La presente investigación tuvo como problema principal ¿Cuál es la relación entre 

la cultura ambiental y el desarrollo sostenible en el ámbito de la catarata Gocta, 

distrito Valera, Amazonas, 2023?. La hipótesis fue que existe relación positiva 

significativa entre la cultura ambiental y el desarrollo sostenible en el ámbito de 

la Catarata Gocta, distrito Valera, 2023. Como objetivo general se planteó: 

Determinar la relación entre la cultura ambiental y el desarrollo sostenible en el 

ámbito de la catarata Gocta, distrito Valera, Amazonas, 2023; y como objetivos 

específicos: a) Identificar el nivel de cultura ambiental según características 

generales de los visitantes a la Catarata Gocta, 2023; b) Describir el nivel de 
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desarrollo sostenible en la Catarata Gocta, 2023 y c) Demostrar la relación entre 

la cultura ambiental y las dimensiones del desarrollo sostenible en la Catarata 

Gocta, 2023. La metodología se basó en un estudio básico, de nivel descriptivo-

correlacional y de enfoque cuantitativo. Se utilizó el método deductivo, 

descriptivo y sintético-analítico, siendo el estudio de diseño no experimental y en 

el cual se utilizó como técnicas e instrumentos de recolección de datos la 

encuesta/cuestionario; además, se aplicó un muestreo probabilístico, mediante el 

muestreo aleatorio simple para poblaciones conocidas o finitas para definir la 

población. En los principales resultados se observó que; el nivel de cultura 

ambiental según características generales de los visitantes a la catarata Gocta; fue 

predominantemente medio, mientras que el nivel bajo fue el mayor en la 

dimensión de valor humano. En cuanto al nivel de desarrollo sostenible en la 

Catarata Gocta, la mayoría de los indicadores de desarrollo sostenible están en 

niveles medios y altos, pero aspectos como la economía y el control ambiental aún 

están en el nivel bajo, lo que indica la necesidad de intervención para asegurar la 

sostenibilidad a largo plazo. Por último, con respecto a la relación entre la cultura 

ambiental y las dimensiones del desarrollo sostenible en la catarata Gocta, resultó 

positiva débil en la economía ambiental, sin evidencia estadística que confirme 

una relación significativa. La relación entre la cultura ambiental de los visitantes 

y el entorno social fue negativa pero muy débil debido a la gran dispersión de los 

datos. La relación entre la cultura ambiental de los visitantes y el control ambiental 

en la Catarata de Gocta fue negativa pero muy débil debido a la dispersión de los 

datos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

2.1. Población, muestra y muestreo 

Población 

En el presente estudio la población estuvo distribuida en dos sectores, el primero 

que refiere a los visitantes que arribaron a las Cataratas de Gocta y el segundo 

correspondiente a los pobladores de la comunidad y actores públicos y privados 

involucrados. 

N1: 6 973 visitantes que arribaron a las Cataratas Gocta según (MINCETUR, 

2023) 

N2: 482 pobladores de Cocachimba según el último censo del (INEI,2017) y 

actores públicos y privados involucrados en la actividad turística de la comunidad 

identificados en trabajo de campo (miembros de las asociaciones, trabajadores del 

puesto de auxilio rápido, integrantes de AHORA Gocta, trabajadores de los 

prestadores de servicios turísticos, etc).  

Muestra y Muestreo  

Para determinar la muestra de estudio se consideró oportuno hacer uso de un 

muestreo probabilístico, mediante el muestreo aleatorio simple para poblaciones 

conocidas o finitas, a partir del cual se distribuyó en función a una afijación 

proporcional de la población total, como se muestra a continuación: 

𝑛 =
Z2N. p. q

(N − 1)E2 +  Z2. 𝑝. 𝑞
 

Donde: 

n: tamaño de la muestra inicial 

N: población  

Z: nivel de confianza (95%) 

E: error permitido (5%) 

p: probabilidad de éxito (50%) 

q: probabilidad de fracaso (50%) 

Haciendo reemplazo de valores de la población 1, se tuvo: 
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𝑛1 =
(6973)(1.96)2(0.5)(0.5)

(6973 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 364 

n1: 364 visitantes que arribaron a la segunda caída de la Catarata Gocta  

Haciendo reemplazo de valores de la población 2, se tuvo: 

𝑛2 =
(668)(1.96)2(0.5)(0.5)

(668−1)(0.05)2+ (1.96)2(0.5)(0.5)
= 244.56 

n2: 245 pobladores y actores involucrados en el turismo en Cocachimba. 

2.2. Variable de estudio  

Variable 01: 

➢  Cultura Ambiental: Cuando mencionamos cultura ambiental nos 

referimos al vínculo entre el ser humano y su entorno, y en este nexo está 

tácito la agrupación de estilos, costumbres y condiciones de vida de una 

comunidad con una afinidad propia fundamentado en tradiciones, valores 

y conocimientos (Bayón, 2006, citado en Cervantes et al., 2019). 

Variable 02: 

➢ Desarrollo Sostenible: La Agenda 21 define el desarrollo sostenible 

como el procedimiento de agradar las necesidades de las generaciones 

presentes sin arriesgar la capacidad de las generaciones venideras de 

satisfacer sus propias (Madroñero et al., 2018). 

2.3. Métodos 

a. Tipo y nivel de estudio 

➢ Tipo de estudio: Básico 

Según CONCYTEC (2020) la investigación básica busca proporcionar 

una comprensión más amplia al adquirir conocimiento completo sobre los 

elementos esenciales de los fenómenos, los eventos que pueden ser 

observados y las conexiones que los objetos establecen entre sí.  

En ese contexto, el presente estudio se desarrolló bajo teorías ya existentes 

como la del desarrollo sostenible, y solo tuvo como objetivo reforzar e 

implantar las bases para el desarrollo de estudios de orden aplicado en el 

futuro. 
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➢ Nivel de investigación: descriptivo-correlacional 

Según Hernández et al. (2014) nos dice que el objetivo de la investigación 

descriptiva es reconocer y especificar las propiedades, características y 

perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades u otros 

fenómenos a analizar. Y el estudio correlacional, busca medir la relación 

de variables u otros conceptos que se consideren necesarios al momento 

de estudiarlos. De otro modo, la investigación correlacional es un tipo de 

investigación que investiga cómo dos o más conceptos, categorías o 

variables se relacionan en un contexto definido. Se mide el grado de 

relación entre estas variables en los estudios cuantitativos correlacionales. 

Esto implica medir cada variable potencialmente relacionada y luego 

examinar cómo se relacionan entre sí. Considerando ambas definiciones, 

el estudio se argumentó en un estudio descriptivo, porque a través de la 

recolección de información se describió sistemáticamente la realidad 

encontrada en el campo de estudio. Y se caracterizó por ser correlacional, 

tratándose de un estudio que con su objetivo principal buscó demostrar el 

vínculo de las variables y dimensiones propuestas, en torno a un diseño 

estadístico previamente definido. 

La investigación persiguió con su objetivo principal demostrar la relación 

entre las variables principales propuestas, por tanto, a través de un análisis 

estadístico se logró evidenciar el nivel de relación existente, a partir del 

cual se logró describir las características del objeto de estudio, que con 

apoyo de los individuos que forman parte de la población se dió respuesta 

al problema planteado. 

➢ Enfoque del estudio: cuantitativo  

Según Hernández et al. (2014) menciona que para que el estudio de 

enfoque cuantitativo se debe tener en cuenta tres aspectos: 1) 

Características: mide fenómenos, planteamientos acotados, utiliza teoría, 

estadística y prueba de hipótesis. 2) El proceso es deductivo, secuencial y 

probatorio, y analiza la realidad de manera objetiva. 3) Virtudes: 

generalizar resultados, controlar fenómenos, precisión, replicar y/o 

predecir. En base a estos argumentos, el estudio buscó demostrar y probar 
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las hipótesis propuestas en función al análisis numérico y estadístico, 

permitiendo alcanzar los objetivos con criterio y coherencia. 

El presente estudio se proyectó como cuantitativo porque a través de un 

análisis numérico y porcentual se pudo dar respuesta al problema 

formulado, y además porque el instrumento aplicado (cuestionario) 

recogió datos numéricos cuantificables. 

b. Métodos de investigación 

➢ Método deductivo 

Según Baena (2017) es un enfoque de investigación que emplea un tipo de 

pensamiento que va desde el razonamiento general y lógico, basado en 

leyes o principios, hacia una conclusión específica, permite derivar 

conclusiones a partir de una serie de principios establecidos.  

Este método se hizo uso para la explicación de la situación problemática y 

además de la descripción y definición de los antecedentes en sus diversos 

contextos, teniendo como premisa los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

➢ Método descriptivo 

Mencionando a Tamayo (2003) la descripción, el registro, el análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los 

fenómenos son parte del método descriptivo. El enfoque se basó en las 

conclusiones dominantes o en un grupo de personas, grupos o cosas que 

se conducen o funcionan actualmente.  

En tal sentido, este método se consideró importante para la descripción de 

la realidad basada en los argumentos e información recogida de los 

individuos intervenidos (visitantes a la catarata de Gocta, comuneros y 

actores públicos y privados vinculados al turismo en la comunidad), 

caracterizando la población de estudio en función a las respuestas emitidas 

por los mismos. 
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➢ Método sintético- analítico 

Mencionando a Rodríguez & Pérez (2017) nos define que el análisis y la 

síntesis son los dos métodos intelectuales opuestos que funcionan juntos 

en este enfoque. El análisis es un sistema lógico que permite descomponer 

mentalmente una cosa en sus partes y cualidades, en sus múltiples 

relaciones, propiedades y componentes.  

Ambos métodos se articularon en la descripción de las conclusiones 

encontradas y en la comparación de los resultados evidenciados, en la parte 

de la discusión del estudio. 

c. Diseño de investigación 

➢ Diseño del estudio: no experimental 

Según Hernández et al. (2014) nos define que este tipo de estudio se 

califica por la recopilación de datos sin condicionarlos o alterarlos de 

manera intencional, describiendo y caracterizando la realidad como se 

muestra en su ambiente de estudio original. Además, es importante 

mencionar que el estudio fue de carácter transversal, considerando que la 

información fue recogida por única vez. 

Su diseño se esquematiza a continuación: 

 

 

 

  

Donde: 

X1: Cultura ambiental 

X2: Desarrollo sostenible 

r: Relación existente 

O: Observación  
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d. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

➢ Encuesta/cuestionario 

La encuesta es una técnica de recolección de datos, en las encuestas se 

utilizan cuestionarios que según Hernández et al. (2014) es como una 

agrupación de interrogantes sobre una o más variables que se van a medir; 

además, debe estar en línea con el planteamiento del problema y las 

hipótesis.  

Es importante indicar, para la elaboración del instrumento fue adaptado de 

la investigación titulada: Fortalecimiento de la cultura Ambiental de la 

autora Johanna, en donde se consideró 53 Ítems en total que fueron 

seleccionados por variables y dimensiones. Elaborado en función a la 

escala de Likert, teniendo en cuenta la cuantificación y categorización de 

las variables propuestas. El cuestionario de cultura ambiental se aplicó a 

los visitantes que arribarán a la catarata de Gocta y el cuestionario de 

desarrollo sostenible se aplicó a los pobladores de las comunidades y a los 

actores públicos y privados vinculados al desarrollo turístico. 

2.4. Análisis de datos  

Al ser un estudio que buscó probar hipótesis y cumplir con los objetivos de 

forma cuantitativa, se tuvo en cuenta el uso de las herramientas Excel y SPSS 

26, a través del cual se buscó categorizar las variables para demostrar niveles 

y de otro modo permitió realizar el análisis de la vinculación de las variables 

o dimensiones que se consideren necesario para el cumplimiento oportuno de 

los propósitos. También, es preciso indicar que para evaluar la variable cultura 

ambiental se aplicó un cuestionario de cultura ambiental a los visitantes que 

arribaron a la catarata de Gocta y el cuestionario de desarrollo sostenible se 

aplicó a los pobladores de las comunidades y a los actores públicos y privados 

vinculados al desarrollo turístico. Así mismo, para probar la relación de las 

variables se hizo uso del coeficiente de correlación de Pearson.
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III. RESULTADOS 

3.1. Nivel de cultura ambiental según características generales de los 

visitantes a la Catarata Gocta, 2023. 

Figura 1 Nivel de cultura ambiental de los visitantes a la Catarata Gocta, 2023 

 

La tabla refleja tres aspectos de la cultura ambiental entre los visitantes de la 

Catarata Gocta: conciencia sobre el medio ambiente, valoración humana y 

conocimientos ambientales, clasificados en niveles bajo, medio y alto. 

En cuanto a la dimensión medio ambiente un pequeño porcentaje de los visitantes 

(4%) presenta un nivel bajo de conciencia sobre el medio ambiente. La mayoría 

se ubica en el nivel medio (58%), lo que explica un interés moderado en el cuidado 

ambiental y el respeto por la naturaleza. Sin embargo, un 38% tiene un nivel alto 

de conciencia, lo cual se percibe como bueno para impulsar el turismo sostenible. 

Con respecto al valor humano, en este aspecto, la tendencia fue similar, pues la 

mayoría (58%) tiene un nivel medio de valoración hacia los elementos humanos 

vinculados a la cultura ambiental, lo que indica una moderada educación o 

sensibilización sobre cómo las acciones humanas afectan el medio ambiente y a 

otros. Un 42% se encuentra en el nivel alto, lo que refleja un margen para mejorar 

esta comprensión. 
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En la dimensión de conocimientos ambientales un 46% de los visitantes tiene un 

nivel medio de conocimientos ambientales, lo que representa una oportunidad 

para desarrollar actividades educativas en el lugar. El 50% que presenta un nivel 

alto de conocimiento indica que ya existe un grupo significativo de visitantes 

conscientes y educados en temas ambientales, lo que podría promover un enfoque 

más sostenible del turismo en la región. 

El gráfico muestra las tendencias en cada categoría y nivel de cultura ambiental. 

Se observa que el nivel medio predomina en la mayoría de las dimensiones, 

especialmente en la cultura ambiental en su conjunto. El bajo nivel es significativo 

en la dimensión de valor humano, lo que podría reflejar una desconexión entre los 

visitantes y el impacto de sus acciones en las comunidades locales o en el medio 

ambiente. 

Tabla 1 Nivel de cultura ambiental según edad de los visitantes a la Catarata 

Gocta, 2023 

 
CULTURA AMBIENTAL 

Total 
Alto Bajo Medio 

EDAD 

18-22 
Recuento 30 0 52 82 

% del total 8,2% 0,0% 14,3% 22,5% 

23-27 
Recuento 40 4 18 62 

% del total 11,0% 1,1% 4,9% 17,0% 

28-32 
Recuento 30 0 52 82 

% del total 8,2% 0,0% 14,3% 22,5% 

33-37 
Recuento 26 4 38 68 

% del total 7,1% 1,1% 10,4% 18,7% 

38 a más 
Recuento 18 0 52 70 

% del total 4,9% 0,0% 14,3% 19,2% 

Total 
Recuento 144 8 212 364 

% del total 39,6% 2,2% 58,2% 100,0% 

La tabla proporciona información valiosa sobre el perfil de los visitantes según su 

edad y nivel de cultura ambiental, lo que puede influir en el diseño de estrategias 

para la sostenibilidad turística. 

El 8.2% de los jóvenes del grupo de 18 a 22 años tiene un nivel alto de cultura 

ambiental, lo que muestra que, aunque están en una etapa educativa, muchos ya 

comprenden la importancia del medio ambiente. El 14.3% de este mismo grupo 
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se encuentra en un nivel medio, lo que indica una oportunidad para reforzar la 

conciencia ambiental mediante campañas de sensibilización, ya que hay una base 

sólida que puede mejorarse. No se registra ningún visitante en este grupo con un 

nivel bajo, lo cual es positivo y demuestra que este grupo está bastante alineado 

con el respeto por el entorno. 

En el grupo de 23 a 27 años el 11% tiene un nivel alto de cultura ambiental, 

posiblemente gracias a su mayor experiencia o educación formal en temas 

ambientales. Un 4.9% está en el nivel medio, lo que, aunque menor que en los 

más jóvenes, sigue representando una oportunidad para continuar con programas 

educativos. Solo un 1.1% de este grupo se encuentra en un nivel bajo, lo que indica 

que la mayoría tiene al menos una conciencia básica de la sostenibilidad. 

Un 8.2% de los visitantes del grupo de 28 a 32 años tiene un nivel alto, similar al 

de los más jóvenes, lo que indica una continuidad en la conciencia ambiental en 

la adultez temprana. Un 14.3% está en el nivel medio, el mismo porcentaje que en 

el grupo de 18 a 22 años, lo que indica que las campañas de sensibilización han 

mantenido su impacto en este rango de edad. Este grupo tampoco presenta un 

nivel bajo, lo que denota una buena conciencia ambiental. 

El 7.1% del grupo de 33 a 37 años tiene un nivel alto, ligeramente inferior al de 

los más jóvenes, pero sigue siendo relevante. Un 10.4% está en el nivel medio, lo 

que indica que este grupo podría beneficiarse de una mayor formación para 

mejorar su comprensión ambiental. Solo un 1.1% presenta un nivel bajo, lo que 

indica que la mayoría tiene una conciencia ambiental básica o mayor. 

El grupo de 38 años a más tiene el porcentaje más bajo (4.9%) en cultura ambiental 

alta, lo que indica que las generaciones más jóvenes han recibido más educación 

sobre sostenibilidad. El 14.3% se encuentra en el nivel medio, similar a otros 

grupos, lo que indica una conciencia básica, pero con espacio para mejorar. No se 

registra ningún nivel bajo en este grupo, lo que puede deberse a una conciencia 

ambiental adquirida con la experiencia. 

El 58.2% de los visitantes tiene un nivel medio de cultura ambiental, lo que indica 

que muchos tienen cierta conciencia sobre el impacto ambiental, pero podrían 

beneficiarse de programas que refuercen sus conocimientos sobre sostenibilidad. 
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Aunque solo el 39.6% de los visitantes tiene un nivel alto de cultura ambiental, la 

predominancia del nivel medio abre una puerta para el desarrollo de más 

iniciativas de concientización, especialmente para los grupos de mayor edad. La 

mayoría de los visitantes tienen un conocimiento básico o medio de los temas 

ambientales, lo cual es positivo para la preservación del entorno. No obstante, es 

necesario continuar promoviendo la educación ambiental para aumentar el 

porcentaje de visitantes con un alto nivel de conciencia ambiental. 

Tabla 2 Nivel de cultura ambiental según sexo de los visitantes a la Catarata 

Gocta, 2023 

 
CULTURA AMBIENTAL 

Total 
Alto Bajo Medio 

SEXO 

Femenino 
Recuento 88 6 100 194 

% del total 24,2% 1,6% 27,5% 53,3% 

Masculino 
Recuento 56 2 112 170 

% del total 15,4% 0,5% 30,8% 46,7% 

Total 
Recuento 144 8 212 364 

% del total 39,6% 2,2% 58,2% 100,0% 

La tabla nos brinda información relevante sobre el comportamiento de los 

visitantes en cuanto a su nivel de cultura ambiental, desglosado por sexo. Este 

análisis es clave para diseñar estrategias de sostenibilidad que aborden de manera 

inclusiva las diferencias en percepción y comportamiento ambiental entre 

hombres y mujeres. 

El 24.2% de las mujeres visitantes tiene un alto nivel de cultura ambiental, lo que 

indica que una parte significativa de este grupo tiene una fuerte conciencia sobre 

temas ambientales. Esto es relevante para desarrollar iniciativas específicas para 

este segmento, ya que es probable que estén más dispuestas a adoptar 

comportamientos sostenibles durante su visita. Un 27.5% de las mujeres muestra 

un nivel medio de cultura ambiental, lo que indica que, aunque existe una 

conciencia de base, todavía hay margen para mejorar sus conocimientos y 

prácticas a través de estrategias educativas o de sensibilización. Solo el 1.6% de 

las mujeres tiene un nivel bajo de cultura ambiental, lo que indica que la mayoría 

de las visitantes femeninas ya tienen cierta sensibilización respecto a la protección 

ambiental. 
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Por otro lado, un 15.4% de los hombres presenta un alto nivel de cultura 

ambiental, una proporción significativamente menor en comparación con las 

mujeres. Esto indica que las estrategias de concientización deben enfocarse más 

en los hombres para reducir esta brecha y fomentar un mayor respeto por el medio 

ambiente. El 30.8% de los hombres se encuentra en un nivel medio de cultura 

ambiental, lo que representa una buena oportunidad para mejorar su conocimiento 

y compromiso ambiental mediante programas educativos dirigidos 

específicamente a ellos. Al igual que las mujeres, solo un pequeño porcentaje de 

hombres (0.5%) tiene un bajo nivel de cultura ambiental, lo que indica que la 

mayoría ya cuenta con cierta conciencia, aunque menos pronunciada que en las 

mujeres. 

El 58.2% de los visitantes se encuentra en un nivel medio de cultura ambiental, 

con diferencias leves entre hombres y mujeres. Esto indica que, aunque ambos 

grupos tienen una comprensión básica de la sostenibilidad, hay espacio para 

mejorar en ambos casos, especialmente entre los hombres. 

Un 24.2% de las mujeres tiene un nivel alto de cultura ambiental, en comparación 

con el 15.4% de los hombres. Esta diferencia indica que las mujeres tienden a estar 

más alineadas con prácticas de turismo responsable y sostenibilidad. Las 

campañas de sensibilización podrían aprovechar este dato para involucrar a las 

mujeres como líderes en la preservación del entorno. 

Aunque las mujeres muestran un mayor nivel de cultura ambiental, ambos géneros 

requieren esfuerzos adicionales para aumentar su conciencia. En el caso de los 

hombres, se debe enfocar en elevar su nivel de conciencia a través de la educación, 

mientras que para las mujeres se pueden fortalecer las prácticas sostenibles que ya 

se aplican. 

Tabla 3 Nivel de cultura ambiental según ocupación de los visitantes a la 

Catarata Gocta, 2023 

 
CULTURA AMBIENTAL 

Total 
Alto Bajo Medio 

OCUPACIÓN 

Estudiante 

o 

profesional 

Recuento 74 2 62 138 

% del total 20,3% 0,5% 17,0% 37,9% 
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Jubilado 
Recuento 18 0 42 60 

% del total 4,9% 0,0% 11,5% 16,5% 

Viajero 
Recuento 52 6 108 166 

% del total 14,3% 1,6% 29,7% 45,6% 

Total 

Recuento 144 8 212 364 

% del 

total 
39,6% 2,2% 58,2% 100,0% 

La tabla ofrece información clave sobre los niveles de cultura ambiental según la 

ocupación de los visitantes. Esta clasificación ayuda a comprender cómo distintos 

grupos ocupacionales pueden impactar o beneficiarse de estrategias de turismo 

sostenible. 

El 20.3% de los estudiantes o profesionales tiene un alto nivel de cultura 

ambiental. Este grupo, probablemente más expuesto a la educación formal y al 

debate sobre temas ambientales, es esencial para impulsar prácticas de turismo 

sostenible. Un 17% de este grupo se encuentra en un nivel medio, lo que indica 

que, aunque hay una base sólida, pueden beneficiarse de programas educativos 

adicionales para aumentar su conciencia ambiental. Solo el 0.5% tiene un bajo 

nivel de cultura ambiental, lo que significa que casi todos los visitantes en esta 

categoría tienen un mínimo de comprensión sobre los temas ambientales. 

El 4.9% de los jubilados presenta un alto nivel de cultura ambiental, el porcentaje 

más bajo entre los grupos ocupacionales. Esto indica que este grupo requiere más 

sensibilización o programas educativos sobre sostenibilidad. Un 11.5% de este 

grupo está en el nivel medio, lo que indica que este grupo podría mejorar con 

esfuerzos específicos para elevar su conciencia ambiental. No se observan 

jubilados con un bajo nivel de cultura ambiental, lo que es positivo, pero sigue 

siendo necesario aumentar el conocimiento y las prácticas en este grupo. 

Un 14.3% de los viajeros tiene un alto nivel de cultura ambiental. Este grupo, con 

mayor experiencia en destinos turísticos naturales, es clave para promover un 

turismo responsable. El 29.7% de los viajeros tiene un nivel medio de cultura 

ambiental, lo que representa una oportunidad para campañas de sensibilización 

enfocadas. Dado que los viajeros suelen estar en contacto frecuente con la 

naturaleza, mejorar su cultura ambiental tendría un impacto considerable en la 

conservación del entorno. Solo el 1.6% de los viajeros tiene un bajo nivel de 
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cultura ambiental, lo que indica que la mayoría ya tiene una conciencia básica 

sobre la sostenibilidad. 

Un 58.2% de los visitantes, con los viajeros a la cabeza (29.7%), se encuentra en 

un nivel medio de cultura ambiental. Esto refleja que, aunque hay un conocimiento 

básico sobre la importancia del medio ambiente, todavía existe margen para 

mejorar. El 20.3% de los estudiantes o profesionales tiene un alto nivel de cultura 

ambiental, lo que los convierte en un grupo clave para impulsar iniciativas de 

sostenibilidad. Podrían desempeñar roles como embajadores o líderes en 

proyectos de conservación. Aunque los viajeros tienen una conciencia ambiental 

considerable, su alto porcentaje en el nivel medio (29.7%) señala que podrían ser 

un grupo prioritario para las campañas de sensibilización. En el caso de los 

jubilados, su bajo porcentaje en el nivel alto (4.9%) resalta la necesidad de trabajar 

más con este grupo para aumentar su participación en la sostenibilidad. 

Tabla 4 Nivel de cultura ambiental según grupo de viaje de los visitantes a la 

Catarata Gocta, 2023 

 
CULTURA AMBIENTAL 

Total 
Alto Bajo Medio 

GRUPO DE 

VIAJE 

Amigos 
Recuento 26 0 60 86 

% del total 7,1% 0,0% 16,5% 23,6% 

Familia 
Recuento 68 0 90 158 

% del total 18,7% 0,0% 24,7% 43,4% 

Pareja 
Recuento 38 0 28 66 

% del total 10,4% 0,0% 7,7% 18,1% 

Solo 
Recuento 12 8 34 54 

% del total 3,3% 2,2% 9,3% 14,8% 

Total 
Recuento 144 8 212 364 

% del total 39,6% 2,2% 58,2% 100,0% 

La tabla nos ofrece información valiosa sobre cómo varían los niveles de cultura 

ambiental según el grupo de viaje de los visitantes. Esta segmentación es crucial 

para entender cómo las dinámicas sociales influyen en el comportamiento 

ambiental y cómo diferentes grupos pueden contribuir a las prácticas sostenibles. 

Solo el 7.1% de quienes viajan con amigos tiene un alto nivel de cultura ambiental, 

lo que indica que en este tipo de viajes la conciencia ambiental no es una prioridad 
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y se enfocan más en la experiencia recreativa. Las estrategias de sensibilización 

deben buscar involucrar a este grupo en prácticas sostenibles mientras disfrutan 

de su visita. El 16.5% de este grupo está en un nivel medio, lo que ofrece una base 

para fomentar una mayor conciencia ambiental. Actividades que combinen 

diversión con educación ambiental serían apropiadas para este grupo. No se 

registran niveles bajos, lo que indica que, aunque no tienen una alta conciencia, 

cuentan con una comprensión básica sobre la importancia del cuidado del entorno. 

El 18.7% de los visitantes que viajan con familia tiene un alto nivel de cultura 

ambiental, destacando entre los demás grupos. Esto indica que, al estar compuesto 

por varias generaciones, este grupo tiende a mostrar mayor respeto y preocupación 

por el medio ambiente. Siguiendo con este grupo un 24.7% está en un nivel medio, 

lo que abre una oportunidad para fortalecer la educación ambiental dentro de las 

familias, especialmente entre los más jóvenes, promoviendo la cultura ambiental 

a largo plazo. No se registran niveles bajos, lo que indica que las familias tienen 

una base sólida de conocimiento sobre temas ambientales. 

El 10.4% de los viajeros en pareja tiene un alto nivel de cultura ambiental, una 

cifra inferior a la de las familias, lo que podría deberse a que, en general, las 

parejas, especialmente las más jóvenes, se centran más en disfrutar de la 

experiencia que en preocuparse por el impacto ambiental. Solo el 7.7% se 

encuentra en el nivel medio, uno de los más bajos entre los grupos, lo que indica 

la necesidad de mayores esfuerzos educativos para aumentar su conciencia 

ambiental. No se registran niveles bajos, lo que indica una conciencia básica, 

aunque limitada, entre este grupo. 

Solo el 3.3% de los viajeros solitarios muestra un alto nivel de cultura ambiental, 

el porcentaje más bajo entre los grupos. Esto indica que quienes viajan solos 

pueden estar menos enfocados en prácticas sostenibles, posiblemente por priorizar 

una experiencia más personal de exploración. El 9.3% de los viajeros solitarios 

tiene un nivel medio de cultura ambiental, lo que indica que, aunque no es la 

mayoría, este grupo podría ser fortalecido mediante estrategias de concientización 

adecuadas. El 2.2% de los viajeros solitarios tiene un bajo nivel de cultura 

ambiental, el porcentaje más alto entre los grupos, lo que señala que este grupo 

necesita más sensibilización sobre el impacto de sus acciones en el entorno. 
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Un 58.2% de los visitantes, independientemente de su grupo de viaje, tiene un 

nivel medio de cultura ambiental, lo que indica que, aunque hay una conciencia 

básica, es necesario fortalecerla para fomentar un turismo más responsable. Los 

grupos familiares sobresalen con un 18.7% en el nivel alto de cultura ambiental, 

lo que indica que son un objetivo clave para las iniciativas de sostenibilidad. 

Promover actividades familiares centradas en la educación ambiental podría 

aumentar el compromiso con la preservación del entorno. Los viajeros solitarios 

muestran los porcentajes más bajos en los niveles alto y medio de cultura 

ambiental. Este grupo, más centrado en su experiencia personal, podría 

beneficiarse de campañas que los conecten con el impacto positivo que pueden 

generar en el entorno natural. 

Tabla 5 Nivel de cultura ambiental según modalidad de viaje de los visitantes a 

la Catarata Gocta, 2023 

 
CULTURA AMBIENTAL 

Total 
Alto Bajo Medio 

MODALIDAD 

DE VIAJE 

Agencia 

de viajes 

Recuento 94 2 130 226 

% del total 25,8% 0,5% 35,7% 62,1% 

Cuenta 

propia 

Recuento 50 6 82 138 

% del total 13,7% 1,6% 22,5% 37,9% 

Total 

Recuento 144 8 212 364 

% del 

total 
39,6% 2,2% 58,2% 100,0% 

La tabla ofrece una visión clara de cómo varía el nivel de cultura ambiental de los 

visitantes según su modalidad de viaje: ya sea a través de una agencia de viajes o 

por cuenta propia. Este análisis es crucial para comprender cómo los distintos 

métodos de planificación influyen en la conciencia ambiental de los turistas y qué 

intervenciones pueden ser más efectivas para cada grupo. 

Un 25.8% de los turistas que utilizan una agencia de viajes muestran un alto nivel 

de cultura ambiental. Esto indica que las agencias juegan un papel relevante en la 

educación ambiental, posiblemente a través de tours guiados que incluyen 

información sobre la protección del entorno natural. El 35.7% de los turistas en 

esta modalidad presenta un nivel medio de cultura ambiental, lo que representa 

una base sólida que puede fortalecerse con programas adicionales que promuevan 

la sostenibilidad durante el viaje. Solo el 0.5% de los viajeros con agencias tiene 
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un bajo nivel de cultura ambiental, lo que es positivo, ya que la mayoría tiene al 

menos una comprensión básica sobre el impacto de sus acciones en el medio 

ambiente. 

Solo el 13.7% de los viajeros que organizan sus viajes de manera independiente o 

por cuenta propia alcanzan un alto nivel de cultura ambiental, notablemente menos 

que quienes viajan con agencias. Esto podría deberse a la falta de acceso a 

información o guías educativas que promuevan la protección del entorno. Un 

22.5% de los viajeros por cuenta propia se encuentra en un nivel medio de cultura 

ambiental, lo que indica que este grupo se beneficiaría de recursos adicionales, 

como señalización o materiales educativos, que mejoren su conocimiento sobre 

sostenibilidad. Un 1.6% de los viajeros independientes presenta un bajo nivel de 

cultura ambiental, lo que indica que este grupo necesita más educación en 

comparación con quienes viajan con agencias. 

El 58.2% de los turistas, sin importar su modalidad de viaje, tiene un nivel medio 

de cultura ambiental. Esto indica que, si bien hay una comprensión básica de la 

importancia de proteger el entorno, se debe seguir trabajando para mejorar la 

conciencia y las prácticas sostenibles. Los viajeros que usan agencias de viajes 

muestran un mayor nivel de cultura ambiental (25.8%) en comparación con los 

que viajan por cuenta propia (13.7%), lo que resalta el rol de las agencias en educar 

a los turistas y reforzar la importancia de la sostenibilidad a través de guías y 

actividades organizadas. Los viajeros independientes muestran porcentajes más 

bajos en los niveles altos y medios de cultura ambiental, lo que señala la necesidad 

de implementar más recursos educativos en los destinos para este grupo. 
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3.2. Nivel de desarrollo sostenible en la Catarata Gocta, 2023. 

Figura 2 Nivel de desarrollo sostenible en la Catarata Gocta, 2023 

 

La tabla y la figura ofrecen información clave sobre los niveles de desarrollo 

sostenible en tres dimensiones: economía ambiental, entorno social y control 

ambiental. Estas dimensiones son esenciales para evaluar el grado de 

sostenibilidad en una zona turística natural como la Catarata Gocta. 

Solo el 23% de los encuestados cree que el desarrollo sostenible en la economía 

ambiental es alto. Esto indica que hay un amplio margen de mejora en áreas como 

el uso eficiente de recursos naturales, el fomento de productos locales y la 

distribución justa de los beneficios del turismo. Un 71% considera que la 

economía ambiental está en un nivel medio. Aunque esto refleja algunos avances 

en la viabilidad económica del turismo a largo plazo, indica que aún se necesitan 

más medidas para integrar prácticas económicas sostenibles. El 6% percibe un 

bajo nivel de desarrollo en este aspecto, lo cual es alentador, ya que implica que 

la mayoría de los actores turísticos están al menos parcialmente comprometidos 

con prácticas económicas más responsables. 

El 60% de los encuestados califica el entorno social como de alto desarrollo 

sostenible, lo que indica que se están tomando acciones significativas para 
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beneficiar a las comunidades locales a través de la generación de empleo, el 

respeto por la cultura local y la participación comunitaria en la toma de decisiones. 

Un 40% lo clasifica en un nivel medio, lo que indica que, aunque las comunidades 

están involucradas, aún hay oportunidades para mejorar su integración equitativa 

en las actividades turísticas. No se registran porcentajes en el nivel bajo, lo cual 

es un indicio positivo de que el desarrollo social en la región está bien 

encaminado. 

El 50% de los encuestados considera que el control ambiental es alto, lo que refleja 

la implementación de medidas efectivas para evitar el impacto negativo del 

turismo, como la gestión de residuos, la regulación de acceso y la preservación de 

la biodiversidad. 

La mayoría de los indicadores de desarrollo sostenible en la Catarata Gocta se 

sitúan en niveles medios y altos, lo que indica que, aunque se han logrado avances 

importantes, todavía hay áreas, como la economía ambiental y el control 

ambiental, donde se pueden realizar mejoras para asegurar la sostenibilidad a largo 

plazo. El hecho de que el 60% de los encuestados vea el desarrollo social en un 

nivel alto es un dato muy positivo, ya que la sostenibilidad social es clave para 

cualquier destino turístico. 

3.3. Relación entre la cultura ambiental y las dimensiones del desarrollo 

sostenible en la Catarata Gocta, 2023. 

Tabla 6 Relación entre la cultura ambiental y la economía ambiental en la 

Catarata Gocta, 2023 

 
Cultura 

Ambiental 

Economía 

Ambiental 

Cultura Ambiental 

Correlación de Pearson 1 ,091 

Sig. (bilateral)  ,155 

N 364 245 

Economía Ambiental 

Correlación de Pearson ,091 1 

Sig. (bilateral) ,155  

N 245 245 

En el estudio se realizó un análisis relacional para evaluar la relación entre la 

cultura ambiental de los visitantes a la Catarata de Gocta y la economía ambiental. 

Este análisis arrojó un coeficiente de correlación de 0.091, lo que indica que, si 
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bien existe una relación positiva entre ambas, esta es muy débil. De esta forma, 

un coeficiente cercano a 0 indica que la relación es casi inexistente, lo que en este 

caso refleja que la cultura ambiental de los visitantes no está fuertemente 

relacionada con la economía ambiental en el contexto estudiado. Además, la 

significancia estadística de este coeficiente fue de 0.155, lo cual es mayor al nivel 

de significancia comúnmente aceptado de 0.05. Esto explica claramente que no 

hay suficiente evidencia para confirmar que la relación observada es diferente de 

cero (es decir, podría ser el resultado del azar). Por tanto, aunque el coeficiente es 

positivo, la falta de significancia estadística indica que no se puede afirmar con 

total certeza que la cultura ambiental incide de manera notable en la economía 

ambiental de la zona.  

Figura 3 Dispersión simple con ajuste de línea de economía ambiental por 

cultura ambiental 

 

Según la dispersión de los puntos se evidencia que siguen una ascendencia la 

dispersión de los puntos indica que, aunque la cultura ambiental de los visitantes 

a la Catarata de Gocta podría tener un efecto positivo sobre la economía ambiental, 

este efecto es muy débil y no hay suficiente evidencia estadística para confirmar 

una relación directa y significativa. Por lo tanto, aunque la tendencia general es 

positiva, no se puede concluir con certeza que la cultura ambiental tenga un 

impacto real y medible en la economía ambiental en este contexto. 
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Tabla 7 Relación entre la cultura ambiental y el entorno social en la Catarata 

Gocta, 2023 

 
Cultura 

Ambiental 
Entorno social 

Cultura Ambiental 

Correlación de Pearson 1 -,059 

Sig. (bilateral)  ,362 

N 364 245 

Entorno social 

Correlación de Pearson -,059 1 

Sig. (bilateral) ,362  

N 245 245 

El análisis relacional realizado en el estudio reveló que la cultura ambiental de los 

visitantes a la Catarata de Gocta tiene una relación negativa débil con el entorno 

social, con un coeficiente de -0.059. Este valor indica que, aunque existe una 

tendencia leve en la que un aumento en la cultura ambiental podría asociarse con 

una disminución en la calidad del entorno social, dicha relación es prácticamente 

insignificante. Además, la significancia estadística de 0.362, que supera el 

propuesto de 0.05, indica que no hay suficiente evidencia para confirmar una 

relación real entre estas variables. Por lo tanto, aunque la relación es negativa, no 

es significativa ni relevante en términos prácticos.  

Figura 4 Dispersión simple con ajuste de línea de entorno social por cultura 

ambiental 
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La dispersión de los puntos en el análisis muestra una tendencia descendente, 

indicando una relación negativa entre la cultura ambiental de los visitantes a la 

Catarata de Gocta y el entorno social; sin embargo, la gran diseminación de los 

puntos respecto a la línea de tendencia central indica que esta relación es muy 

débil. Esta debilidad implica que la incidencia de la cultura ambiental sobre el 

entorno social es prácticamente insignificante, y la falta de significancia 

estadística refuerza que no hay suficiente evidencia para afirmar que exista una 

relación directa y significativa entre ambas variables. 

Tabla 8 Relación entre la cultura ambiental y el control ambiental en la Catarata 

Gocta, 2023 

 
Cultura 

Ambiental 

Control 

ambiental 

Cultura Ambiental 

Correlación de Pearson 1 -,125 

Sig. (bilateral)  ,510 

N 364 245 

Control ambiental 

Correlación de Pearson -,125 1 

Sig. (bilateral) ,510  

N 245 245 

El análisis relacional realizado en el estudio reveló que la cultura ambiental de los 

visitantes a la Catarata de Gocta tiene una relación negativa débil con el control 

ambiental, con un coeficiente de -0.125. Este valor indica que, aunque existe una 

tendencia leve en la que un aumento en la cultura ambiental podría asociarse con 

una disminución en la calidad del control ambiental, dicha relación es 

prácticamente insignificante. Además, la significancia estadística de 0.510, que 

supera el propuesto de 0.05, indica que no hay suficiente evidencia para confirmar 

una relación real entre estas variables. Por lo tanto, aunque la relación es negativa, 

no es significativa ni relevante en términos prácticos. 
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Figura 5 Dispersión simple con ajuste de línea de control ambiental por cultura 

ambiental 

 

La dispersión de los puntos en el análisis muestra una tendencia descendente, 

indicando una relación negativa entre la cultura ambiental de los visitantes a la 

Catarata de Gocta y el control ambiental; sin embargo, la gran diseminación de 

los puntos respecto a la línea de tendencia central indica que esta relación es muy 

débil. Esta debilidad implica que la incidencia de la cultura ambiental sobre el 

entorno social es prácticamente insignificante, y la falta de significancia 

estadística refuerza que no hay suficiente evidencia para afirmar que exista una 

relación directa y significativa entre ambas variables.  

3.4.Relación entre la cultura ambiental y el desarrollo sostenible en el ámbito 

de la catarata Gocta, distrito Valera, Amazonas, 2023. 

Tabla 9 Relación entre la cultura ambiental y el desarrollo sostenible en el ámbito 

de la catarata Gocta, distrito Valera, Amazonas, 2023 

 
Cultura 

Ambiental 

Desarrollo 

Sostenible 

Cultura 

Ambiental 

Correlación de Pearson 1 -,056 

Sig. (bilateral)  ,385 

N 364 245 

Desarrollo 

Sostenible 

Correlación de Pearson -,056 1 

Sig. (bilateral) ,385  
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N 245 245 

El análisis relacional realizado en el estudio reveló que la cultura ambiental de los 

visitantes a la Catarata de Gocta tiene una relación negativa débil con el desarrollo 

sostenible, con un coeficiente de -0.056. Este valor indica que, aunque existe una 

tendencia leve en la que un aumento en la cultura ambiental podría asociarse con 

una disminución en el desarrollo sostenible, dicha relación es prácticamente 

insignificante. Además, la significancia estadística de 0.385, que supera el 

propuesto de 0.05, indica que no hay suficiente evidencia para confirmar una 

relación real entre estas variables. Por lo tanto, aunque la relación es negativa, no 

es significativa ni relevante en términos prácticos.  

Figura 6 Dispersión simple con ajuste de línea de desarrollo sostenible por 

cultura ambiental 
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los puntos respecto a la línea de tendencia central indica que esta relación es muy 

débil. Esta debilidad implica que la incidencia de la cultura ambiental sobre el 

desarrollo sostenible es prácticamente insignificante en Gocta, y la falta de 

significancia estadística refuerza que no hay suficiente evidencia para afirmar que 

exista una relación directa y significativa entre ambas variables.  

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 S
O

S
T

E
N

IB
L

E

CULTURA AMBIENTAL



52 

3.4.1. Prueba de hipótesis  

a) Formulación de hipótesis 

H0: No existe relación positiva significativa entre la cultura ambiental 

y el desarrollo sostenible en el ámbito de la Catarata Gocta, distrito 

Valera, 2023. 

H1: Existe relación positiva significativa entre la cultura ambiental y 

el desarrollo sostenible en el ámbito de la Catarata Gocta, distrito 

Valera, 2023. 

b) Nivel de significancia 

α=0.05 (5%). 

c) Decisión y conclusión  

El resultado del coeficiente de correlación de Pearson muestra un valor 

de significancia (valor crítico observado) de 0.385, que es mayor que 

el propuesto y comúnmente aceptado de 0.05. Esto nos lleva a aceptar 

la hipótesis nula (H0), lo que significa que no existe evidencia 

suficiente para rechazarla. Por lo tanto, con un 95% de confianza, se 

puede afirmar que no hay una relación positiva significativa entre la 

cultura ambiental y el desarrollo sostenible en el ámbito de la Catarata 

Gocta, en el distrito de Valera, durante 2023.  
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IV. DISCUSIÓN  

Con respecto al nivel de cultura ambiental según características generales de los 

visitantes a la Catarata Gocta, 2023; el hecho de que solo un 4% de los visitantes 

presente un bajo nivel de conciencia ambiental, mientras que la mayoría (58%) se 

sitúe en un nivel medio, es un fenómeno que también se observa en otros destinos 

de ecoturismo. Un estudio realizado en Venezuela sobre prácticas sostenibles 

muestra que muchos turistas son conscientes de la necesidad de reducir su impacto 

ambiental, pero no siempre toman acciones efectivas debido a la falta de 

educación o incentivos claros (Trejo & Marcano, 2017). Sin embargo, el 38% de 

visitantes con alta conciencia ambiental en Gocta es una señal positiva. En este 

sentido, estrategias implementadas en otros lugares, tal como lo menciona Trejo 

& Marcano (2017) actividades educativas directas para los turistas, han 

demostrado ser útiles, por ejemplo, visitas guiadas que destacan la biodiversidad 

o talleres sobre conservación. 

Por otro lado, el bajo nivel de apreciación hacia los aspectos humanos asociados 

con la cultura ambiental refleja lo que indican estudios recientes, los cuales 

señalan que el turismo muchas veces no integra adecuadamente a las comunidades 

locales en los esfuerzos de conservación. Una investigación reciente de Ochante 

et al. (2023) sobre sostenibilidad indica que la falta de sensibilización sobre el 

impacto humano en el medio ambiente requiere intervenciones educativas tanto 

formales como en las actividades turísticas. Esto representa una oportunidad para 

Gocta, donde se podría promover una educación ambiental que no solo se enfoque 

en la naturaleza, sino también en fomentar el respeto y la interacción cultural con 

las comunidades locales. 

El hecho de que el 50% de los visitantes de Gocta posea un nivel alto de 

conocimientos ambientales, mientras que un 46% se encuentre en un nivel 

intermedio, ofrece una base sólida para desarrollar iniciativas de educación 

ambiental. Investigaciones recientes en Perú indican que el ecoturismo puede 

beneficiarse significativamente de un aumento en las interacciones entre los 

turistas y las actividades de conservación activa. Actividades como el monitoreo 

de fauna y flora o la participación en proyectos de restauración ecológica han sido 



54 

identificadas como métodos efectivos para fortalecer el conocimiento ambiental 

de los turistas (Seminario et al., 2023). 

En relación con la discusión sobre los niveles de cultura ambiental en distintos 

grupos etarios en la catarata de Gocta, varios estudios recientes ofrecen 

perspectivas útiles para entender estos resultados. El 8.2% de los jóvenes de entre 

18 y 22 años con un alto nivel de cultura ambiental indica que este grupo ha sido 

beneficiado por programas de educación ambiental. Según investigaciones en 

universidades peruanas, la cultura ambiental entre los estudiantes ha mejorado 

gracias a la inclusión de temas de sostenibilidad en los planes de estudio y 

actividades extracurriculares, como campañas de reciclaje y consumo 

responsable. Estos esfuerzos han contribuido a desarrollar una mayor conciencia 

ambiental en los jóvenes, alineándose con los resultados observados en tu estudio 

(Mendoza & Silva, 2023; Gonzales et al., 2023). 

El 11% de los adultos jóvenes entre 23 y 27 años que presenta un alto nivel de 

conciencia ambiental podría estar vinculado a una mayor exposición a la 

educación formal en temas ambientales. El estudio de Gonzales et al. (2023) sobre 

la educación superior muestra que los adultos jóvenes desarrollan una mayor 

sensibilidad hacia el medio ambiente cuando participan en redes colaborativas de 

sostenibilidad, lo que indica que estos programas son fundamentales para 

mantener y fortalecer la conciencia ambiental a medida que este grupo etario 

madura. 

El hecho de que el 8.2% del grupo de 28 a 32 años mantenga un nivel alto de 

cultura ambiental, similar al de los jóvenes más jóvenes, refleja la eficacia de las 

campañas de concientización a largo plazo. Investigaciones como las de Lema et 

al. (2023) sobre programas de sensibilización ambiental indican que la 

continuidad de estas campañas permite que los adultos jóvenes mantengan su 

interés por el cuidado del medio ambiente a lo largo del tiempo, incorporando 

prácticas sostenibles en su vida diaria. 

El menor nivel de cultura ambiental observado en los grupos de 33 años y más 

podría estar vinculado a una menor exposición temprana a programas de 

educación ambiental formal. Estudios como los de Gonzales et al. (2023) y Lema 
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et al. (2023) sobre campañas de concienciación indica que los adultos mayores 

han tenido menos oportunidades para participar en programas educativos 

centrados en la sostenibilidad. Sin embargo, sus conocimientos adquiridos por 

experiencia podrían explicar el nivel medio de conciencia observado en este 

grupo. 

En cuanto a los hallazgos sobre la cultura ambiental en mujeres y hombres que 

visitan la catarata de Gocta, García et al. (2022) en su investigación sobre el papel 

del género en la sostenibilidad ambiental en México, indican que las mujeres 

tienden a tener una mayor conciencia ambiental que los hombres. Este dato se 

refleja en Gocta, donde el 24.2% de las mujeres tiene un alto nivel de cultura 

ambiental, comparado con el 15.4% de los hombres. Según García, esta diferencia 

podría explicarse por los roles de cuidado que las mujeres asumen en muchos 

contextos, lo que incrementa su sensibilidad hacia la protección del entorno. Estos 

resultados indican que las iniciativas de concienciación ambiental deben 

aprovechar esta ventaja en las mujeres y también abordar la brecha de género a 

través de programas educativos dirigidos a los hombres. 

Pataca & Flores (2022) en un estudio sobre educación ambiental y sostenibilidad 

en América Latina, destacan que los programas educativos son fundamentales 

para mejorar la cultura ambiental en general. En su investigación, notaron que los 

niveles medios de cultura ambiental son comunes, como se observa en Gocta, 

donde el 27.5% de las mujeres y el 30.8% de los hombres se encuentran en este 

nivel. Este grupo tiene un alto potencial de mejorar su conocimiento sobre temas 

ambientales a través de programas educativos, lo que puede fomentar 

comportamientos más sostenibles. 

Venero et al. (2024) en su estudio sobre desarrollo sostenible y género en el 

turismo rural, destacan la relevancia de considerar las diferencias de género en las 

políticas de conservación. En Gocta, el bajo porcentaje de mujeres (1.6%) y 

hombres (0.5%) con un bajo nivel de cultura ambiental refleja que la mayoría de 

los visitantes ya tienen al menos una conciencia básica del impacto ambiental. A 

partir de esto, se pueden aplicar estrategias educativas más específicas para 

mejorar la cultura ambiental en ambos géneros. 
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Por otro lado, el 20.3% de estudiantes o profesionales con un alto nivel de cultura 

ambiental es un dato alentador y coherente con investigaciones previas que 

destacan el papel clave de la academia en la promoción de la conciencia ambiental. 

Blanco et al. (2024) subraya que la educación ambiental, especialmente en la 

universidad, es esencial para fortalecer una cultura ambiental sólida que favorezca 

el desarrollo sostenible. No obstante, el hecho de que un 17% esté en un nivel 

medio indica que aún hay áreas por mejorar. Esto coincide con el estudio de 

Martínez (2020) que insisten en la necesidad de robustecer los programas 

educativos en sostenibilidad para aumentar el compromiso de los futuros 

profesionales. 

En cuanto a los jubilados, el bajo porcentaje en el nivel alto de cultura ambiental 

(4.9%) también ha sido documentado en investigaciones anteriores, las cuales 

indican que este grupo suele estar menos expuesto a iniciativas formales de 

educación ambiental. Es necesario diseñar programas de sensibilización 

específicos para ellos, como lo propone Blanco et al. (2024) quienes analizan 

cómo involucrar a sectores no tradicionales en la lucha contra el cambio climático. 

Los viajeros, con un 14.3% en un nivel alto de cultura ambiental, representan un 

segmento crucial para el turismo sostenible. Al estar más familiarizados con 

destinos naturales, pueden actuar como promotores de prácticas responsables. Sin 

embargo, el 29.7% que se encuentra en un nivel medio señala que existen 

oportunidades para implementar campañas educativas dirigidas, como se indica 

en estudios sobre turismo sostenible en áreas naturales (Blanco et al., 2024; 

Martínez, 2020). 

Los viajeros con amigos muestran que solo el 7.1% posee un alto nivel de cultura 

ambiental, lo que indica que este grupo no prioriza la conciencia ambiental. Esto 

coincide con investigaciones como las de Aliaga & Lecca (2021) que indican que 

la falta de sensibilización en algunos turistas puede ser una barrera para el turismo 

sostenible. Además, el 16.5% presenta un nivel medio, lo cual revela un potencial 

de mejora a través de actividades recreativas que promuevan la educación 

ambiental, tal como recomiendan estudios en zonas como Huancaya, donde el 

interés por el impacto ambiental suele ser bajo entre los turistas masivos. 
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En cuanto a los viajeros en familia, el 18.7% muestra un alto nivel de cultura 

ambiental, superando a otros grupos. Este resultado está alineado con estudios que 

indican que las familias, al incluir diversas generaciones, son más receptivas a la 

educación ambiental. El 24.7% con un nivel medio representa una oportunidad 

para fomentar prácticas sostenibles, especialmente entre los jóvenes, como se 

observa en el estudio de Soto (2024) donde el contexto familiar refuerza la 

educación ambiental en áreas protegidas. 

Por otro lado, los viajeros en pareja presentan un 10.4% con alta cultura ambiental, 

posiblemente porque priorizan la experiencia recreativa. El bajo porcentaje de 

7.7% con un nivel medio resalta la necesidad de programas de concientización 

específicos para este grupo, en línea con lo mencionado por Soto (2024) sobre el 

turismo masivo. 

Finalmente, los viajeros solitarios presentan sólo un 3.3% con alto nivel de cultura 

ambiental, el más bajo entre todos los grupos. Esto se alinea con el estudio de 

Aranibar & Patiño (2022) que los turistas solitarios suelen enfocarse más en su 

experiencia personal que en la sostenibilidad. El 9.3% con un nivel medio indica 

que las estrategias de sensibilización para este grupo requieren ajustes, 

especialmente considerando que el 2.2% tiene un bajo nivel de cultura ambiental, 

el porcentaje más alto entre todos los grupos analizados. 

La comparación entre los niveles de cultura ambiental de los turistas que usan 

agencias de viajes y aquellos que organizan sus viajes de manera independiente 

ofrece una perspectiva interesante sobre cómo la planificación influye en la 

conciencia ambiental. El 25.8% de los turistas que utilizan agencias de viajes tiene 

un alto nivel de cultura ambiental, lo que indica que las agencias juegan un papel 

clave en la promoción de la sostenibilidad. Esto coincide con estudios como el de 

Mesa et al. (2015) que señalan que los tours guiados en áreas protegidas suelen 

incluir componentes educativos que fortalecen el compromiso ambiental de los 

visitantes. A través de la capacitación de los guías y la creación de tours orientados 

a la conservación, las agencias ofrecen una experiencia más educativa y 

ambientalmente consciente. Según Boada (2022) este tipo de educación ambiental 

en el lugar es crucial para que los turistas comprendan mejor el impacto de sus 

acciones en áreas protegidas. Además, el 35.7% de los turistas que viajan con 
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agencias se encuentra en un nivel medio de cultura ambiental, lo que representa 

una oportunidad para que las agencias continúen promoviendo la sostenibilidad. 

Investigaciones anteriores han señalado que integrar prácticas sostenibles en la 

planificación del viaje, como el uso de transporte ecológico o la reducción de 

plásticos, puede aumentar la conciencia ambiental en este grupo. Estudios 

realizados en destinos de México y Colombia también muestran que la 

implementación de estas prácticas por parte de las agencias ha mejorado la 

percepción del turismo responsable (López et al., 2023). El bajo porcentaje de 

turistas con agencias que muestra un nivel bajo de cultura ambiental, solo un 0.5%, 

es un dato positivo. Este resultado subraya la importancia de los tours organizados 

y guiados en la difusión de información sobre protección ambiental. Cruzado & 

Villaseca (2023) destacan que las agencias juegan un papel esencial en la 

sensibilización de los turistas sobre la sostenibilidad en sitios patrimoniales. 

En contraste, solo el 13.7% de los turistas que organizan sus viajes de manera 

independiente tiene un alto nivel de cultura ambiental, una cifra 

significativamente menor que los turistas que viajan con agencias. Esto puede 

deberse a que estos turistas no acceden a la información proporcionada por los 

guías y tours organizados, lo que les deja con menos herramientas para 

comprender el impacto de sus actividades. Venero et al. (2024) subrayan la 

importancia de contar con materiales educativos y señalización en los destinos 

turísticos para cerrar esta brecha y fomentar prácticas sostenibles entre los viajeros 

independientes. El 22.5% de los turistas independientes se encuentra en un nivel 

medio de cultura ambiental, lo que indica que este grupo podría beneficiarse de 

recursos adicionales, como señalización y la participación de guías locales, para 

mejorar su conocimiento sobre la sostenibilidad. Un estudio en zonas rurales de 

España indica que la implementación de medidas educativas puede aumentar 

considerablemente la conciencia ambiental de los turistas que viajan por su cuenta 

(Rivera, 2021). 

Por último, el 1.6% de los turistas independientes que muestra un bajo nivel de 

cultura ambiental representa un desafío, pero también una oportunidad de mejora. 

La investigación indica que los viajeros independientes requieren un mayor acceso 
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a materiales educativos e información, especialmente en áreas naturales 

vulnerables, para mejorar su conciencia sobre la sostenibilidad. 

Con respecto al nivel de desarrollo sostenible en la Catarata Gocta, 2023, al 

analizar el desarrollo sostenible en la economía ambiental en la Catarata de Gocta, 

es fundamental vincular las percepciones de los encuestados con estudios previos. 

Solo el 23% de los participantes percibe un alto nivel de desarrollo sostenible, lo 

que indica la necesidad de enfocarse más en prácticas como la gestión eficiente 

de los recursos naturales y la distribución justa de los beneficios turísticos. 

Pachacopa (2023) destacan la importancia de la educación ambiental para mejorar 

la cultura ambiental, cuya ausencia podría influir en las percepciones negativas. 

El 71% que ubica la economía ambiental en un nivel medio muestra que se han 

hecho avances, pero también evidencia deficiencias en la adopción de prácticas 

sostenibles. Investigaciones similares como las de Reyes et al. (2022) en áreas 

naturales han demostrado que los progresos en sostenibilidad económica son 

lentos y dependen de políticas efectivas que incluyan la participación comunitaria 

y educación ambiental. El 6% que ve un nivel bajo refleja que, a pesar del 

compromiso de algunos actores, hay sectores que aún no aplican prácticas 

sostenibles, lo que coincide con otros estudios que señalan la falta de conciencia 

en algunos segmentos del turismo. 

Con respecto al entorno social, el 60% que califica el desarrollo sostenible como 

alto indica que se han implementado iniciativas importantes, como la creación de 

empleo y el respeto por la cultura local, tal como lo subraya un estudio sobre 

turismo sostenible en Ecuador (Reyes et al., 2022). No obstante, el 40% que lo 

considera en un nivel medio indica que, si bien hay avances, queda margen para 

mejorar la inclusión equitativa de las comunidades en la toma de decisiones 

turísticas. 

Por último, el 50% que percibe un alto control ambiental indica la implementación 

exitosa de medidas como la gestión de residuos y la regulación del acceso 

turístico, algo también resaltado en otros estudios sobre áreas protegidas 

(Pachacopa, 2023). 
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En cuanto a la relación entre la cultura ambiental y las dimensiones del desarrollo 

sostenible en la Catarata Gocta, 2023: se evidenció con respecto al análisis de la 

relación entre la cultura ambiental y la economía ambiental, que resultó en un 

coeficiente de correlación de 0.091, indica una relación positiva, pero muy débil. 

Este hallazgo concuerda con el estudio Aranibar & Patiño (2022) destacan que, 

en el ámbito del turismo hacia el Lago Titicaca, la cultura ambiental puede influir 

en la economía ambiental, pero solo cuando está respaldada por acciones 

concretas y políticas que fomenten esta integración. Su estudio señala que, a 

menudo, aunque los turistas tienen conciencia ambiental, esto no se traduce en 

acciones que beneficien la economía local, lo que coincide con la débil correlación 

encontrada en la investigación sobre la Catarata de Gocta. 

Asimismo, Durand (2021) en su investigación sobre la sostenibilidad en el distrito 

de San Vicente de Cañete, señala que las expectativas de sostenibilidad económica 

de los visitantes no se cumplen sin políticas de gestión ambiental efectivas. Su 

análisis enfatiza que la falta de interacción entre la cultura ambiental de los 

visitantes y las prácticas económicas locales limita el impacto potencial de una 

sólida cultura ambiental en el desarrollo sostenible de la región. 

La significancia estadística de 0.155, que supera el umbral de 0.05, refuerza esta 

idea, sugiriendo que los resultados podrían ser atribuibles al azar. Durand también 

menciona la necesidad de correlacionar mejor la educación con la práctica en el 

contexto del turismo sostenible. 

En resumen, aunque la correlación positiva indica cierta relación entre la cultura 

ambiental y la economía ambiental, la falta de significancia estadística indica que 

esta relación no es lo suficientemente robusta como para afirmar que la cultura 

ambiental de los visitantes impacta de manera significativa en la economía de la 

región. Esto resalta la necesidad de una mejor integración de políticas educativas 

y prácticas sostenibles que conecten de forma más efectiva estas dimensiones en 

el contexto turístico. 

El análisis relacional realizado en este estudio muestra que la cultura ambiental de 

los visitantes de la Catarata de Gocta presenta una relación débilmente negativa 

con el entorno social, con un coeficiente de -0.059. Este hallazgo indica que, 
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aunque podría haber una ligera tendencia que indique que un aumento en la cultura 

ambiental podría correlacionarse con una disminución en la calidad del entorno 

social, esta relación es prácticamente irrelevante. La significancia estadística de 

0.362, que excede el umbral comúnmente aceptado de 0.05, refuerza esta 

conclusión, ya que no hay evidencia suficiente que respalde una conexión real 

entre estas variables. 

En este sentido, es importante considerar los hallazgos de Tamayo & Flores 

(2021) quien investiga la educación ambiental y su influencia en el desarrollo 

turístico. Su estudio resaltó que la educación ambiental puede ser un motor para 

crear un entorno social positivo al concienciar sobre la importancia de la 

sostenibilidad. Aunque en Gocta se observa una relación negativa, Tamayo & 

Flores indica que una educación ambiental eficaz podría ser clave para mejorar 

tanto la cultura ambiental como el entorno social, al motivar a los visitantes a 

involucrarse activamente en la conservación y el desarrollo sostenible. 

Martínez (2020) también contribuye a esta discusión al afirmar que la educación 

es esencial para guiar a la sociedad hacia una cultura ambiental más sólida. En su 

investigación, sostiene que, sin una base educativa sólida, resulta complicado 

establecer conexiones significativas entre la cultura ambiental y el desarrollo 

social. La debilidad de la relación observada en el estudio de Gocta podría reflejar 

la falta de iniciativas educativas que integren de manera efectiva estos dos 

aspectos. 

Por otro lado, el estudio de Siesquen (2021) sobre la población de Ferreñafe 

también ofrece una perspectiva valiosa. Siesquen señala que la cultura turística 

puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo sostenible, sugiriendo 

que la desconexión entre la cultura ambiental y el entorno social en Gocta podría 

ser resultado de la ausencia de una cultura turística fuerte que fomente la cohesión 

social. Si los visitantes no están adecuadamente integrados en las dinámicas 

sociales de la comunidad local, es probable que no haya una mejora en la calidad 

del entorno social, a pesar de un aumento en la cultura ambiental. 
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En conclusión, aunque el análisis revela una relación negativa débil entre la 

cultura ambiental y el entorno social, esto enfatiza la necesidad de implementar 

estrategias educativas y turísticas que fortalezcan la conexión entre estos dos 

aspectos. La realización de investigaciones adicionales y la puesta en marcha de 

programas educativos y turísticos que promuevan una mayor integración social 

son fundamentales para abordar esta disparidad. 

El estudio realizado en la Catarata de Gocta, que arrojó un coeficiente de 

correlación de -0.125 entre la cultura ambiental de los visitantes y el control 

ambiental, revela una relación débilmente negativa. Aunque hay una ligera 

tendencia que indica que a medida que aumenta la cultura ambiental podría haber 

una disminución en la calidad del control ambiental, esta relación es prácticamente 

insignificante. Además, con un valor de significancia estadística de 0.510, que 

supera el umbral comúnmente aceptado de 0.05, no hay suficiente evidencia para 

establecer una conexión real entre estas variables. Estos resultados indican la 

necesidad de profundizar en la investigación para comprender mejor los factores 

que influyen en la relación entre cultura ambiental y control ambiental. 

En este sentido, Mori et al. (2022) en su investigación sobre turismo sostenible en 

Omia, Rodríguez de Mendoza, se evaluaron los geositios como una estrategia para 

fortalecer la sostenibilidad turística. El estudio subraya la relevancia de establecer 

un control ambiental riguroso junto a una sólida cultura ambiental, dado que la 

desconexión entre estos elementos podría poner en riesgo la conservación de los 

recursos naturales en áreas turísticas. Esto contrasta con los resultados obtenidos 

en Gocta, donde la relación entre estos factores es prácticamente inexistente. 

De manera similar, Quintana (2019) en su investigación en el puerto de 

Misahuallí, Napo, Ecuador, encontró que la educación ambiental de los turistas 

juega un papel clave en mejorar el control ambiental, ya que los visitantes más 

conscientes tienden a respetar las normativas y contribuyen activamente a la 

conservación del entorno. Sin embargo, en el caso de Gocta, el coeficiente 

negativo indica que, a pesar de un aumento en la cultura ambiental, no se observan 

mejoras significativas en el control ambiental, lo cual podría deberse a la falta de 

implementación efectiva de políticas de sostenibilidad. 
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Por otro lado, Reyes (2022) en su estudio sobre la promoción de la cultura 

ambiental en Chongón, Guayaquil, Ecuador, encontró que las iniciativas 

educativas y comunitarias orientadas al turismo ambiental pueden aumentar 

significativamente el compromiso de los visitantes con el control ambiental. En 

Gocta, la débil relación observada indica que, aunque se fomenta la cultura 

ambiental, esto no se traduce necesariamente en una mejor gestión del control 

ambiental, lo que resalta la necesidad de estrategias más efectivas para vincular 

estos dos aspectos. 

Aunque investigaciones como las de Mori, Quintana y Reyes destacan la 

importancia de un control ambiental eficaz en combinación con una cultura 

ambiental sólida, los resultados de Gocta revelan una desconexión entre ambos. 

Esto subraya la necesidad de explorar otros factores contextuales y de 

implementar intervenciones más focalizadas para lograr una integración efectiva 

entre la cultura ambiental y la calidad del control ambiental. 

En cuanto a la relación entre la cultura ambiental y el desarrollo sostenible en el 

ámbito de la catarata Gocta, distrito Valera, Amazonas, 2023; el análisis realizado, 

con un coeficiente de correlación de -0.056 entre la cultura ambiental de los 

visitantes y el desarrollo sostenible, revela una relación débilmente negativa. 

Aunque hay una ligera tendencia que indica que un aumento en la cultura 

ambiental podría estar relacionado con una disminución en el desarrollo 

sostenible, esta relación es prácticamente insignificante. La significancia 

estadística de 0.385, que supera el nivel aceptado de 0.05, indica que no hay 

suficiente evidencia para establecer una relación real entre estas variables. A pesar 

de que los resultados muestran una tendencia negativa, esta no es relevante ni 

significativa desde el punto de vista práctico. 

Estos hallazgos contrastan con los de Arista (2020) quien en su investigación en 

el distrito de Chachapoyas encontró que la cultura turística tiene una influencia 

significativa en la sostenibilidad del turismo. Arista sostiene que una mayor 

cultura ambiental y turística permite que tanto los actores locales como los 

visitantes adopten prácticas más sostenibles, lo cual difiere de los resultados 

obtenidos en Gocta, donde no se observa una relación clara entre cultura ambiental 

y desarrollo sostenible. 
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De manera similar, Gonzales (2020) en su estudio sobre el complejo arqueológico 

de Poro Poro en Cajamarca, concluyó que el turismo sostenible es fundamental 

para el desarrollo del potencial turístico de la región. Su investigación indica que 

el desarrollo sostenible está estrechamente vinculado con la promoción de una 

cultura ambiental sólida, en contraste con los resultados en Gocta, donde la cultura 

ambiental no parece tener un impacto significativo en el desarrollo sostenible. 

Asimismo, Huari (2019) examinó el impacto de la educación ambiental en el 

turismo sostenible en las márgenes del río Waruq’U y encontró que la educación 

ambiental es clave para fomentar prácticas sostenibles en áreas turísticas. Su 

estudio apoya la idea de que una cultura ambiental debería tener un efecto positivo 

en el desarrollo sostenible, lo que difiere de la correlación negativa, aunque no 

significativa, observada en Gocta. 

En resumen, aunque investigaciones como las de Arista, Gonzales y Huari 

refuerzan la importancia de la cultura y educación ambiental para impulsar el 

desarrollo sostenible, los resultados en la Catarata de Gocta indican una realidad 

distinta. Los resultados en Gocta muestran una falta de alineación con los 

principios de la teoría del desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). La teoría del desarrollo sostenible y los ODS, especialmente 

los objetivos relacionados con el turismo (como los objetivos 8, 12, 14 y 15), 

indican que una mayor cultura ambiental debería derivar en prácticas responsables 

y sostenibles, protegiendo los recursos naturales y promoviendo el bienestar 

económico y social de las comunidades locales. No obstante, el análisis en Gocta 

señala una relación negativa y débil entre la cultura ambiental de los visitantes y 

el desarrollo sostenible, sin evidencia estadística sólida que indique que la 

conciencia ambiental de los turistas se traduzca en acciones de sostenibilidad en 

el sitio. 

Este hallazgo indica una brecha entre la teoría y la práctica en el contexto de 

Gocta, indicando que, aunque los visitantes posean un nivel de cultura ambiental, 

esto no se refleja en conductas que favorezcan los objetivos de sostenibilidad. Esta 

desconexión podría señalar carencias en la infraestructura o en la aplicación de 

políticas locales que promuevan el turismo sostenible, elementos esenciales para 

que el turismo en Gocta esté en consonancia con los principios del desarrollo 
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sostenible y los ODS. Esto destaca la necesidad de realizar más estudios que 

consideren otras variables que podrían estar afectando la relación entre cultura 

ambiental y desarrollo sostenible en la región.  
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V. CONCLUSIONES  

▪ El nivel de cultura ambiental de los visitantes a la Catarata Gocta fue medio 

con 58%, al igual que en sus dimensiones medio ambiente, valor humano, 

evidenciando que aún falta sensibilización sobre el impacto de las actividades 

humanas en el medio ambiente; mientras que en conocimientos ambientales 

fue alto con 50%, resaltando a este como un grupo comprometido.   

 

▪ El desarrollo sostenible en la Catarata Gocta en 2023 fue percibida como de 

nivel medio 56%, así como la economía ambiental con 71%, lo que evidencia 

progresos iniciales aún insuficientes en la adopción de prácticas económicas 

sostenibles. Por otro lado, el 60% valora el entorno social como altamente 

sostenible, destacando aspectos como la generación de empleo y la integración 

de las comunidades, fundamentales para un turismo responsable. Asimismo, 

el 50% califica el control ambiental como alto, reflejando avances en la 

mitigación de los impactos del turismo. 

 

▪ La relación entre la cultura ambiental y las dimensiones del desarrollo 

sostenible en la Catarata Gocta, 2023, revela conexiones débiles y carecen de 

significancia estadística. Entonces, se puede inferir que, aunque la cultura 

ambiental podría incidir positivamente en la economía ambiental, este impacto 

es limitado y no concluyente. De manera similar, las relaciones con el entorno 

social y el control ambiental presentan tendencias negativas, pero sin efectos 

significativos; demostrando que pueden existir otros factores que tengan una 

mayor incidencia en el desarrollo sostenible en Gocta.  

 

▪ La relación entre la cultura ambiental y el desarrollo sostenible en la Catarata 

Gocta, distrito Valera, Amazonas, 2023, muestra una tendencia negativa, 

sugiriendo una conexión inversa entre estas dos variables. No obstante, la gran 

dispersión de los puntos en torno a la línea de tendencia indica que esta 

relación es muy débil y no tiene significancia estadística, lo que da a entender 

que la incidencia de la cultura ambiental de los visitantes sobre el desarrollo 

sostenible es casi nula, indicando que existen otros factores o enfoques que 

tienen una mayor incidencia en el desarrollo sostenible. 
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VI. RECOMENDACIONES  

▪ Se recomienda al director de la Dirección Regional de Educación Amazonas 

fortalecer la cultura ambiental a las nuevas generaciones, ya que es 

fundamental integrar la cultura ambiental en los programas académicos de las 

instituciones para que los estudiantes adquieran una conciencia más profunda 

sobre los desafíos ambientales y la importancia de la sostenibilidad. Esto 

puede lograrse a través de cursos, talleres, charlas y actividades prácticas 

relacionadas con el medio ambiente. 

 

▪ Al presidente de la Asociación Comunal de Turismo Cocachimba y San Pablo 

crear programas de turismo sostenible para mitigar el impacto negativo del 

turismo en la Catarata Gocta. Estos programas deben incluir pautas para los 

turistas y operadores turísticos, promoviendo prácticas responsables, 

minimizando la generación de residuos y asegurando la protección del 

entorno natural. 

 

▪ Al representante de la Autoridad Regional Ambiental, implementar sistemas 

de monitoreo para medir la influencia del turismo en la Catarata Gocta y sus 

alrededores. Además, se deben establecer planes de gestión ambiental que 

aborden problemas como la recolección de basura, el mantenimiento de 

senderos y la conservación de la biodiversidad. 

 

▪ Al alcalde distrital de Valera involucrar a la comunidad local, ya que la 

participación activa y empoderamiento de la participación activa de la 

comunidad local resulta fundamental para el éxito de los proyectos orientados 

a la conservación y el desarrollo sostenible. Incluir a los residentes en 

procesos de toma de decisiones y en acciones de preservación contribuye a 

asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la Catarata Gocta. 
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ANEXOS 

Anexo 10 

Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

Cultura 

Ambiental 

Debe estar sustentada en la 

relación del hombre con su medio 

ambiente, y en dicha relación está 

implícito el conjunto de estilos, 

costumbres y condiciones de vida 

de una sociedad con una identidad 

propia, basada en tradiciones, 

valores y conocimientos (Bayón, 

2006, citado en Cervantes et al., 

2019 ). 

La cultura ambiental se refiere a las 

creencias, valores y comportamientos 

de una sociedad en relación con el 

medio ambiente, incluyendo la 

protección, conservación y armonía con 

la naturaleza. La variable será medida a 

través de las dimensiones e indicadores 

propuestos. 

Medio ambiente 

Conciencia ecológica 

Encuesta/ 

Cuestionario 

Participación ciudadana 

Responsabilidad social al medio ambiente 

Valor humano 

Calidad de vida 

Acción ciudadana  

Daño ambiental 

Conocimientos 

ambientales 

Conflicto socioambiental 

Beneficio ambiental 

Educación ambiental 

Desarrollo 

Sostenible 

Según la Agenda 21, establece que 

el desarrollo sostenible se define 

como el proceso capaz de 

satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer 

las suyas (Madroñero et al., 2018). 

Busca crear un futuro viable y 

equitativo, donde las necesidades de las 

personas se satisfagan sin poner en 

riesgo el equilibrio del planeta ni 

comprometer los derechos y bienestar 

de las generaciones venideras. La 

variable será medida a través de las 

dimensiones e indicadores propuestos. 

Económico 

ambiental 

Crecimiento económico  

Encuesta/ 

Cuestionario 

Economía sostenible 

Consumo responsable 

Entorno social 

Desarrollo social 

Progreso social 

Sostenibilidad social 

Control ambiental 

Reciclaje 

Sostenibilidad ambiental 

Gestión de residuo 

 

 



76 
 

Anexo 2  

Formato de encuesta 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A LA 

CATARATA GOCTA PARA DETERMINAR LA CULTURA AMBIENTAL   

El presente cuestionario tiene como propósito recabar información acerca de la 

“Cultura ambiental y desarrollo sostenible en el ámbito de la Catarata Gocta, Distrito 

de Valera, Amazonas, 2023”, esperando que su respuesta sea fidedigna y confiable; pues 

la información que se recabe tiene el único objetivo de realizar trabajos de investigación 

(redacción de proyecto e informe de tesis) relacionado con el tema. 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1. Edad 

a. 18-22  

b. 23-27 

c. 28-32 

d. 33-37 

e. 38 a más 

2. Sexo 
a. Masculino 

b. Femenino 

3. Ocupación 

a. Estudiante profesional  

b. Viajero 

c. Jubilado 

4. Grupo de viaje 

a. Pareja 

b. Amigos 

c. Familia  

d. Solo 

5. Modalidad de viaje 
a. Cuenta propia 

b. Agencia de viajes 

II. CULTURA AMBIENTAL 

Le agradecemos leer cada uno de los enunciados y marcar con una (x) la alternativa que 

usted considere: 

Tener en cuenta: 

5: Totalmente de acuerdo  4: De acuerdo   3: Indeciso                                                                                    

2: En desacuerdo   1: Totalmente en desacuerdo 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

D1: Medio ambiente 

01 
El medio ambiente ayuda a los ciudadanos a generar 

conciencia ecológica. 

     

02 
La conciencia ecológica sirve para detener el deterioro en 

el medio ambiente. 

     

03 
La falta de conciencia ecológica de los individuos reduce 

el beneficio de mantener el medio ambiente. 

     

04 
La participación ciudadana es esencial sobre las medidas 

de prevención medioambiental. 
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05 

El gobierno local promueve eventos sociales para que la 

participación ciudadana genere un buen hábito de consumo 

beneficiando al medio ambiente. 

     

06 

La participación ciudadana en los programas de reciclaje y 

reutilización de objetos en desuso, generan sensibilización 

medioambiental entre la comunidad. 

     

07 

La responsabilidad social y la protección medioambiental 

deben ser prioritarias para todas las personas de la 

comunidad. 

     

08 
La protección del medio ambiente debe de ser tomada 

como responsabilidad social prioritarias. 

     

D2: Valor Humano 

09 

La responsabilidad social ayuda a restaurar el medio 

ambiente para beneficio de los moradores del distrito de 

Valera 

     

10 

El valor humano de los ciudadanos ayuda en la 

conservación de un ambiente natural beneficiando a la 

calidad de vida. 

     

11 

El comportamiento ciudadano se beneficia en la protección 

de los parques naturales ayudando a generar un ambiente 

adecuado para mejorar la calidad de vida. 

     

12 

El cuidado de la naturaleza debe estar involucrado con los 

habitantes que aplican los valores humanos generando una 

sana convivencia y calidad de vida entre la comunidad. 

     

13 
Los ciudadanos aplican valores humanos asumiendo sus 

responsabilidades con las buenas acciones comunitarias. 

     

14 
Los valores humanos y la acción ciudadana ayudan a 

fortalecer el cuidado del medio ambiente. 

     

15 
La buena acción ciudadana promueve el bienestar social en 

el medio ambiente. 

     

16 
El fomento de los valores humanos ayuda a reducir el daño 

ambiental. 

     

17 

La autoridad local ejecuta medidas de protección 

ambientales para que los ciudadanos cumplan el correcto 

manejo de los desechos y así evitar daños ambientales. 

     

18 

Los ciudadanos deben recibir charlas y capacitaciones del 

manejo de los residuos sólidos, para evitar un daño 

ambiental en el futuro. 

     

19 

Los pobladores del distrito de Valera deben evitar 

conflictos socios ambientales para obtener beneficios 

favorables al medio ambiente. 

     

D3: Conocimientos ambientales 

20 

Los habitantes del sector deben tener conocimiento 

ambiental para mejorar los conflictos socios ambientales 

que existen en la comunidad. 
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21 

Los ciudadanos promueven un conflicto social entre ellos 

por la falta de conocimiento en el manejo de los desechos 

sólidos. 

     

22 

Se deben implementar los conocimientos ambientales en 

las ideas innovadoras para aumentar los beneficios 

ambientales. 

     

23 
El conocimiento ambiental ayuda obtener beneficios 

ambientales para la comunidad. 

     

24 

La producción en las variedades de objetos creativos que 

genera un beneficio al medio ambiente y a la comunidad es 

elaborada con el conocimiento sobre los materiales en 

desuso. 

     

25 

El conocimiento sobre la educación ambiental ayuda a 

disminuir los problemas ambientales que generan los 

pobladores del distrito de Valera 

     

26 

La educación ambiental permite que los seres humanos por 

medio del conocimiento ambiental previo tomen 

conciencia de sus buenos hábitos. 

     

27 

La educación ambiental por medio del conocimiento de 

cada ciudadano ayuda a mantener una comunidad limpia y 

saludable. 

     

Nota. Los instrumentos fueron tomados de (Reyes, 2022). 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES 

VINCULADOS AL DESARROLLO TURÍSTICO A LA CATARATA GOCTA 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El presente cuestionario tiene como propósito recabar información acerca de la 

“Cultura ambiental y desarrollo sostenible en el ámbito de la Catarata Gocta, Distrito 

de Valera, Amazonas, 2023”, esperando que su respuesta sea fidedigna y confiable; pues 

la información que se recabe tiene el único objetivo de realizar trabajos de investigación 

(redacción de proyecto e informe de tesis) relacionado con el tema. 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

6. Edad 

a. 18-22  

b. 23-27 

c. 28-32 

d. 33-37 

e. 38 a más 

7. Sexo 
a. Masculino 

b. Femenino 

8. Ocupación 

a. Estudiante profesional  

b. Viajero 

c. Jubilado 

9. Grupo de viaje 

a. Pareja 

b. Amigos 

c. Familia  

d. Solo 

10. Modalidad de viaje 
a. Cuenta propia 

b. Agencia de viajes 

 

II. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Le agradecemos leer cada uno de los enunciados y marcar con una (x) la alternativa que 

usted considere: 

Tener en cuenta: 

5: Totalmente de acuerdo  4: De acuerdo   3: Indeciso                                                                                    

2: En desacuerdo   1: Totalmente en desacuerdo 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

D1: Economía Ambiental 

01 
La economía ambiental ayuda a generar crecimiento 

económico entre la población del distrito de Valera 

     

02 

Los moradores del distrito de Valera tienen conocimiento 

de cómo generar economía ambiental para su crecimiento 

económico. 

     

03 
La clasificación de los residuos u objetos ya desgastados, 

sirven para el crecimiento económico local. 

     

04 
Es importante generar la economía ambiental y sostenible 

dentro del distrito de Valera  
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05 

El gobierno local debe emplear charlas ciudadanas sobre el 

beneficio de la economía ambiental que a su vez ayuda a 

mantener una economía sostenible. 

     

07 
Una correcta planificación económica ambiental ayuda a 

obtener buenos hábitos de consumo responsable. 

     

08 
El gobierno local debe utilizar normativas económicas 

ambientales para el buen uso del consumo responsable. 

     

D2: Entorno Social 

09 

Los habitantes del distrito de Valera deben direccionar un 

consumo responsable para fortalecer una fuerte economía 

ambiental. 

     

10 
El bienestar de los ciudadanos en un entorno social es 

respaldado por el desarrollo local. 

     

11 
Los ciudadanos mantienen control social en su sector para 

tener desarrollo local. 

     

12 
El desarrollo social influye en el entorno social de las 

personas. 

     

13 
El progreso social de las personas influye en el entorno 

social. 

     

14 
El entorno social puede mejorar el progreso social de los 

habitantes. 

     

15 
La causa del progreso social es mantener un adecuado 

entorno social 

     

16 
Las personas que viven en un entorno social estable tienen 

una consecuencia de tener una sostenibilidad familiar. 

     

17 
Las ideas innovadoras para la sostenibilidad social solo 

provienen de los jóvenes que habitan en el mismo entorno. 

     

18 
Los ciudadanos son afectados por políticas en su entorno 

para mantener la sostenibilidad social. 

     

D3: Control Ambiental 

19 
El gobierno local vigila las ordenanzas para el control 

ambiental que conlleva al reciclaje en el distrito de Valera 

     

20 
Los proyectos de reciclaje son fundamentales para el 

control ambiental 

     

21 

El gobierno local garantiza una sostenibilidad ambiental 

entre los habitantes del distrito de Valera para mantener un 

control ambiental. 

     

22 
El control ambiental ayuda a mejorar el bienestar de los 

moradores para su sostenibilidad ambiental. 

     

23 
El control ambiental empieza desde los domicilios de los 

ciudadanos para tener una sostenibilidad ambiental 

     

24 
El control ambiental ayuda a mejorar la gestión de 

residuos. 

     

25 
Los habitantes del sector emplean las ordenanzas sobre el 

control ambiental. 

     

26 
La gestión de residuos se debe mantener con un adecuado 

control ambiental desde normativas u ordenanzas. 

     

Nota. Los instrumentos fueron tomados de (Reyes, 2022). 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ACTORES PUBLICOS Y PRIVADOS 

VINCULADOS AL DESARROLLO TURÍSTICO A LA CATARATA GOCTA 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El presente cuestionario tiene como propósito recabar información acerca de la 

“Cultura ambiental y desarrollo sostenible en el ámbito de la Catarata Gocta, Distrito 

de Valera, Amazonas, 2023”, esperando que su respuesta sea fidedigna y confiable; pues 

la información que se recabe tiene el único objetivo de realizar trabajos de investigación 

(redacción de proyecto e informe de tesis) relacionado con el tema. 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

11. Edad 

a. 18-22  

b. 23-27 

c. 28-32 

d. 33-37 

e. 38 a más 

12. Sexo 
a. Masculino 

b. Femenino 

13. Ocupación 

a. Estudiante profesional  

b. Viajero 

c. Jubilado 

14. Grupo de viaje 

a. Pareja 

b. Amigos 

c. Familia  

d. Solo 

15. Modalidad de viaje 
a. Cuenta propia 

b. Agencia de viajes 

 

II. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Le agradecemos leer cada uno de los enunciados y marcar con una (x) la alternativa que 

usted considere: 

Tener en cuenta: 

5: Totalmente de acuerdo  4: De acuerdo   3: Indeciso                                                                                    

2: En desacuerdo   1: Totalmente en desacuerdo 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

D1: Economía Ambiental 

01 
La economía ambiental ayuda a generar crecimiento 

económico entre la población del distrito de Valera 

     

02 

Los moradores del distrito de Valera tienen conocimiento 

de cómo generar economía ambiental para su crecimiento 

económico. 

     

03 
La clasificación de los residuos u objetos ya desgastados, 

sirven para el crecimiento económico local. 

     

04 
Es importante generar la economía ambiental y sostenible 

dentro del distrito de Valera  
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05 

El gobierno local debe emplear charlas ciudadanas sobre el 

beneficio de la economía ambiental que a su vez ayuda a 

mantener una economía sostenible. 

     

07 
Una correcta planificación económica ambiental ayuda a 

obtener buenos hábitos de consumo responsable. 

     

08 
El gobierno local debe utilizar normativas económicas 

ambientales para el buen uso del consumo responsable. 

     

D2: Entorno Social 

09 

Los habitantes del distrito de Valera deben direccionar un 

consumo responsable para fortalecer una fuerte economía 

ambiental. 

     

10 
El bienestar de los ciudadanos en un entorno social es 

respaldado por el desarrollo local. 

     

11 
Los ciudadanos mantienen control social en su sector para 

tener desarrollo local. 

     

12 
El desarrollo social influye en el entorno social de las 

personas. 

     

13 
El progreso social de las personas influye en el entorno 

social. 

     

14 
El entorno social puede mejorar el progreso social de los 

habitantes. 

     

15 
La causa del progreso social es mantener un adecuado 

entorno social 

     

16 
Las personas que viven en un entorno social estable tienen 

una consecuencia de tener una sostenibilidad familiar. 

     

17 
Las ideas innovadoras para la sostenibilidad social solo 

provienen de los jóvenes que habitan en el mismo entorno. 

     

18 
Los ciudadanos son afectados por políticas en su entorno 

para mantener la sostenibilidad social. 

     

D3: Control Ambiental 

19 
El gobierno local vigila las ordenanzas para el control 

ambiental que conlleva al reciclaje en el distrito de Valera 

     

20 
Los proyectos de reciclaje son fundamentales para el 

control ambiental 

     

21 

El gobierno local garantiza una sostenibilidad ambiental 

entre los habitantes del distrito de Valera para mantener un 

control ambiental. 

     

22 
El control ambiental ayuda a mejorar el bienestar de los 

moradores para su sostenibilidad ambiental. 

     

23 
El control ambiental empieza desde los domicilios de los 

ciudadanos para tener una sostenibilidad ambiental 

     

24 
El control ambiental ayuda a mejorar la gestión de 

residuos. 

     

25 
Los habitantes del sector emplean las ordenanzas sobre el 

control ambiental. 

     

26 
La gestión de residuos se debe mantener con un adecuado 

control ambiental desde normativas u ordenanzas. 

     

Nota. Los instrumentos fueron tomados de (Reyes, 2022). 
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Anexo 3 

Fichas de validez de los expertos 
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Anexo 4 

Trabajo de campo 

  

  

 


