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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo determinar el valor económico ambiental de las 

cataratas de Capua, ubicadas en el distrito de Yura, provincia de Arequipa, mediante la 

aplicación del método de valoración contingente (MVC). Este enfoque busca estimar la 

disposición a pagar de los visitantes por la conservación del ecosistema turístico, como una 

herramienta para promover estrategias sostenibles de gestión ambiental. Las cataratas de Capua 

representan un ecosistema de alto valor escénico, cultural y ecológico, que enfrenta diversas 

amenazas, como la incorrecta gestión de los residuos sólidos, la falta de infraestructura turística, 

ausencia de señalización, y escasa institucionalidad municipal, lo que compromete su 

sostenibilidad a largo plazo. 

 

La metodología aplicada incluyó encuestas estructuradas dirigidas a 168 visitantes, en las cuales 

se evaluaron variables socioeconómicas, percepción ambiental y disposición a pagar por la 

conservación del ecosistema. Se aplicaron modelos logit y análisis de frecuencia para identificar 

los factores que inciden significativamente en la valoración del sitio. 

 

Los resultados evidenciaron que las variables como el nivel educativo y la procedencia del 

visitante tienen influencia significativa en la disposición a pagar. Asimismo, la mayoría de los 

visitantes manifestaron una alta valoración hacia la conservación del ecosistema y mostraron 

disposición a contribuir económicamente a su sostenimiento. 

 

Con base en estos hallazgos, se plantearon estrategias integrales de conservación que incluyen 

optimización en los procesos de la gestión de residuos, la implementación de infraestructura 

sostenible, la educación ambiental, y el fortalecimiento institucional, involucrando tanto a 

autoridades locales como a la comunidad. 

 

Palabras clave: valoración contingente, cataratas de Capua, servicios ecosistémicos. 
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ABSTRACT 

 

 
The objective of this research is to determine the environmental economic value of the Capua 

waterfalls, located in the district of Yura, province of Arequipa, through the application of the 

contingent valuation method (CVM). This approach seeks to estimate the willingness to pay of 

visitors for the conservation of the tourist ecosystem, as a tool to promote sustainable 

environmental management strategies. The Capua waterfalls represent an ecosystem of high 

scenic, cultural and ecological value, which faces several threats, such as inadequate solid waste 

management, lack of tourism infrastructure, lack of signage, and poor municipal institutions, 

which compromises its long-term sustainability. 

 

The methodology applied included structured surveys directed at 168 visitors, in which 

socioeconomic variables, environmental perception, and willingness to pay for the conservation 

of the ecosystem were evaluated. Logit models and frequency analysis were applied to identify 

the factors that significantly influence the valuation of the site. 

 

The results showed that variables such as educational level and origin of the visitor have a 

significant influence on the willingness to pay. Likewise, most of the visitors expressed a high 

appreciation for the conservation of the ecosystem and showed a willingness to contribute 

financially to its maintenance. 

 

Based on these findings, comprehensive conservation strategies were proposed, including 

optimization of waste management processes, implementation of sustainable infrastructure, 

environmental education, and institutional strengthening, involving both local authorities and 

the community. 

 

Keywords: contingent valuation, Capua Falls, ecosystem services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
En la actualidad, los ecosistemas naturales enfrentan crecientes presiones como consecuencia 

del cambio climático, el turismo desordenado y la limitada gestión institucional, lo cual pone 

en riesgo su integridad y funcionalidad. Bajo este enfoque, se ve la necesidad de valorar los 

beneficios que estos ecosistemas proveen a la sociedad, no solo desde una perspectiva 

ecológica, sino también económica y fomentar estrategias efectivas para su preservación y 

aprovechamiento sostenible 

 

Las Cataratas de Capua, ubicadas en el distrito de Yura, provincia de Arequipa, constituyen un 

importante atractivo turístico y un ecosistema de alto valor natural. Este espacio destaca por su 

belleza paisajística, su biodiversidad —compuesta por especies de flora medicinal, árboles 

nativos y aves silvestres— y por el rol que cumple en la regulación hídrica local. No obstante, 

este ecosistema enfrenta diversas amenazas ambientales, entre ellas, la gestión deficiente de 

residuos sólidos , la falta de señalización e infraestructura turística, la limitada información 

ambiental disponible para los visitantes y la ausencia de una institucionalidad local sólida para 

su protección. 

 

En este marco, busca estimar el va1or económico ambienta1 de las Cataratas de Capua por medio 

del método de va1oración contingente (MVC). Esta metodología permite reconocer del pago de 

los visitantes por la conservación del ecosistema, constituyéndose en una herramienta útil para 

tomar decisiones para dirigir a la planificación ambiental y turística. 

 

Por medio de la recolección y evaluación de datos socioeconómica, ambiental y de percepción, 

se espera generar evidencia técnica que contribuya a fortalecer la gestión local del recurso, 

sensibilizar a los actores involucrados y proponer mecanismos de conservación ambiental que 

respondan a la realidad del territorio. Este estudio, por tanto, busca ser un aporte no solo al 

conocimiento académico, sino también al desarrollo sostenible del distrito de Yura y la región 

Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. P1anteamiento del Prob1ema 

 
La amenaza de los recursos naturales a nivel mundial es una problemática en crecimiento por 

ello la importancia de la valoración de recursos como la flora y fauna, esto consecuencia de 

acciones específicas como, deforestación, destrucción de ecosistemas, contaminación y 

afectación de la calidad de los recursos naturales, que ya han causado bajas en las obligaciones 

como deberes de los ecosistemas, en adición también a las actividades económicas que 

provienen de recursos ecosistémicos del ecosistema en relación (1). 

La necesidad de valorar el entorno surge como una forma de prevenir su deterioro y el uso no 

sostenible de sus recursos, provocado por la actividad turística. Esta situación se manifiesta en 

la pulución generada por residuos sólidos como envases, papeles, plásticos y envolturas, así 

como por desechos orgánicos derivados del consumo de los visitantes. Lo mencionado 

anteriormente se complica aún más debido a la carencia de recipientes para la adecuada división 

de estos en el lugar. (2). 

La región de Arequipa cuenta con distintos recursos naturales entre ellos la campiña 

arequipeña, valles, recursos hídricos, manantiales, inclusive reservas naturales, santuarios 

naturales, reservas paisajísticas que a la vez una característica es que estos ecosistemas se 

consideran también atractivos turísticos, de esa forma los servicios ecosistémicos que entregan 

son diversos, sin embargo por lo mencionado anteriormente, la conservación de estos recursos 

naturales se encuentra en peligro, siendo las Cataratas de Capua un ecosistema que se encuentra 

en el distrito de Yura, reconocida como Corontorio es específica y además que es muy frecuente 

para los visitantes tanto locales como extranjeros (3). 

Con respecto a la problemática de seguridad se reporta que las cataratas de Capua son uno de 

los lugares donde la Policía de Alta Montaña informó con mayor cantidad de reportes de 

extraviados que luego son ubicados, en 2023 se recibieron más de 10 denuncias de 

desaparecidos, siendo encontrados después con deshidratación, quemaduras, además, lesiones 

con luxaciones y torceduras de tobillo (4). 

En relación a la conservación ambiental una de las principales problemáticas asociadas es la 

acumulación de residuos sólidos, ya que debido a que es una ruta turística sin un control de los 

visitantes o sus acciones a lo largo de la caminata, por la poca conciencia ambiental de las 

personales en la ciudad de Arequipa, genera contaminación por residuos sólidos que luego es 
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gestionada por la Municipalidad de Yura, mediante campañas de limpieza junto a voluntarios 

y autoridades que recogen alrededor de 1 tonelada de basura (5); sin embargo esas acciones no 

son suficientes para regularmente preservar el destino turístico (6), ni la más efectiva debido a 

que las cantidades de residuos no aprovechable y aprovechables que no han sido recogidos año 

tras año ya están siendo acumuladas, generando áreas degradadas en pequeñas cantidades 

integrándose al medio natural del ecosistema de las cataratas de Capua. 

De igual forma no se tiene un registro específico del volumen de residuos sólidos que llegan a 

acumularse en las cataratas de Capua, sin embargo, al registrarse el dato que alrededor del flujo 

de visitantes durante los fines de semana ha aumentado significativamente, pasando de cerca 

de 200 personas en años anteriores a alrededor de 800 en la actualidad., visitan el recorrido de 

yura, baños termales y Capua (7) según la Municipalidad distrital de Yura, se puede estimar 

que la cantidad de residuos también es elevada, ya que no se cuentan con los contenedores de 

residuos en la zona, lo que incrementa la preocupación sobre la situación actual de las cataratas, 

de igual forma la municipalidad realiza un mantenimiento esporádico que consisten en trabajos 

de reforestación de la ruta hacia las cataratas de Capua, o habilitar un ingreso con piedra 

financiados por el Programa Lurawi Perú; consideraciones que no son por completas seguras, 

y más se centran en los visitantes que en la conservación del espacio natural (8). 

Acorde la Organización mundial del turismo (9) el crecimiento económico de los países 

latinoamericanos ha contribuido a que un número creciente de personas busque espacios de 

contacto con la naturaleza. A esto se suma el aumento significativo del tiempo libre disponible. 

En este contexto, el servicio ecosistémico turísticos de las cataratas de Capua presenta la 

necesidad de identificar y disminuir las amenazas que se enfrentan las personas que visitan. En 

este sentido esto permitirá mejores características de conservación. 

Es así que es importante resaltar las consecuencias ambientales y socioeconómicas de la 

ausencia de VE de un ecosistema como las cataratas de Capua, las cuales son la pérdida de 

biodiversidad, ya que desconocimiento del ecosistema puede llevar a la sobreexplotación de 

recursos naturales en las áreas cercanas a las cataratas, que tome como consecuencia la 

destrucción de hábitats y la disminución de especies locales, afectando la diversidad biológica 

y las funciones ecológicas que se ofrecen, se agrega que los ecosistemas de cataratas, como los 

bosques circundantes, actúan como sumideros de carbono, por tal su degradación contribuye a 

la liberación de gases contaminantes que intensifican el cambio climático, y con relación a las 

consecuencias socioeconómicas, existe una falta de valorización del ecosistema que resulta la 

pérdida de oportunidades para el ecoturismo; además que las comunidades que dependen de 

los ecosistemas para su sustento pueden ver afectadas sus condiciones de vida, tanto así que la 
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falta de valoración económica de las cataratas y su entorno puede llevar a decisiones que 

beneficien a actores externos en detrimento de la población local 

Se añade a la explicación de la problemática que las cataratas de Capua o las cataratas de 

Corontario, son de los lugares más ofertados, ya que es conocido para desarrollar actividades 

turísticas de aventura y de salud; se oferta un 67% con respecto a otros atractivos de Yura, y 

en conjunto a los baños termales, donde las mismas agencias de viajes informan que hay un 

problema de señalización, seguridad y residuos sólidos. 

Se usa el método de valoración contingente (MVC), se creará un mercado hipotético de valor 

económico sobre Las Cataratas de Capua; teniendo en cuenta la implicación de los miembros 

de la comunidad aledañas y visitantes regulares, se establecerá la disposición a pagar, lo que 

implicaría una recaudación monetaria para recuperar y conservar del servicio ecosistémico de 

Las Cataratas de Capua. Esta propuesta provee una base de referencia para futuros escenarios 

de inversión privada, pública o mixta en el contexto de la búsqueda de sostenibilidad para el 

distrito de Yura. 

1.1.1. Problema General 

 
Cómo valorizar económicamente a las Cataratas de Capua uti1izando e1 Método Contingente 

para la mejora de su conservación, distrito de Yura, provincia de Arequipa, 2025 

 

1.1.2. Problemas Específicas 

 
a) ¿Cuáles son las características de las Cataratas de Capua, respecto a sus cualidades 

físicas, servicios ecosistémicos que ofrece y amenazas a su sostenibilidad? 

b) ¿Qué características socioeconómicas o parámetros inciden en la va1oración 

económica del servicio ecosistémico turístico brindado por las Cataratas de Capua? 

c) ¿Cuá1 es el nive1 de disposición a pagar que presentan los visitantes al lugar turístico 

para contribuir económicamente a la conservación de las Cataratas de Capua? 

d) ¿Cuáles son las estrategias de conservación más efectivas para las Cataratas de Capua 

que se pueden desarrollar partir de los resu1tados obtenidos en la valoración 

económica ambiental del ecosistema? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Genera1 

 
Determinar el va1or económico que asignan los visitantes al servicio ecosistémico turístico 

brindado por las Cataratas de Capua, en el distrito de Yura, provincia de Arequipa, durante el 

año 2025. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Describir integralmente las características físicas de las Cataratas de Capua, e 

identificar los servicios ecosistémicos que ofrecen, así como las principales amenazas 

a su sostenibilidad. 

b) Aplicar el método de valoración contingente para obtener información de la 

disposición a pagar de los visitantes, así como sus preferencias y expectativas de la 

zona turística. 

c) Identificar y analizar las características socioeconómicas y parámetros que inciden en 

la valoración económica del servicio ecosistémico turístico de las Cataratas de Capua. 

d) Proponer estrategias, acciones y responsables para la conservación efectiva de las 

Cataratas de Capua. 

 

1.3. Justificación 

 

1.3.1. Justificación Práctica 

 
Las cataratas de Capua consideradas como un bien natural y espacio turístico importante y 

concurrido en Arequipa, que en el marco de la investigación este ecosistema, no tiene estudios 

específicos en la valoración de la economía; la presente cuenta con la finalidad de identificar 

la valoración monetaria de los servicios en el ecosistema de las cataratas de Capua, es relevante 

ya que contribuye a que esta área debe ser conservada por la compensación por los servicios 

brindados a los visitantes y otorgar datos de la dinámica social, económica y ambiental de este 

importante ecosistema. 

 

1.3.2. Justificación Económica 

 
Llevando la discusión al terreno monetario los distintos beneficios que se tienen dentro del 

ecosistema, asimismo, se fomentará la aplicación de un costo que permita ejecutar la 

conservación de flora, fauna, especies arbóreas presentes en las cataratas de Capua. 
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Para aprovechar de forma óptima los recursos naturales presentes en el Corontario, es 

fundamental reconocer su valor, lo que permitirá promover un uso sostenible de los mismos, 

con la participación activa de la población como actor principal. 

Comprender el valor de estos recursos implica reconocer la relevancia de ciertas áreas de interés 

que, al ofrecer servicios ecosistémicos específicos, generan importantes beneficios para la 

comunidad. Además, este conocimiento resulta importante para tomar decisiones en ámbitos 

como dentro del territorio, los estudios estratégicos de sostenibilidad ambiental, las 

compensaciones por emisiones de carbono y los instrumentos de compensación por servicios 

ecosistémico. 

Gracias a la investigación se identificarán valores que proporcionan una medida cuantitativa 

del beneficio económico que la conservación de las cataratas brinda a la sociedad de la región 

de Arequipa, lo que contribuirá a justificar la asignación de recursos para su protección y 

gestión sostenible (10). También la investigación tiene como beneficio económico que, al 

obtenerse esta disponibilidad a pagar, se podrán financiar proyectos que apunten a resolver las 

necesidades de la población aledaña a las cataratas. 

Como otros beneficios económicos de la conservación del área se encuentran: generar ingresos 

por medio del ecoturismo, guías turísticos, venta de artesanías y servicios de hostelería, además 

que se promueve la creación de empleos. La conservación de nuestro ecosistema como la 

reducción del impacto del cambio climático puede aumentar la productividad agrícola, proteger 

los recursos hídricos, además de la atracción para la inversión enfocadas a desarrollo sostenible. 

Desde otra perspectiva la investigación está enmarcada en impulsar el desarrollo económico 

sostenible de la región, debido a los beneficios que significan comprender y medir los 

beneficios monetarios provenientes de la conservación de las cataratas de Capua, el siguiente 

paso sería formular políticas y mecanismos de desarrollo que promuevan la conservación 

ambiental en contraste que se siga impulsando un crecimiento económico. 

 

1.3.3. Social 

 
La investigación se justifica socialmente en principio que se utilizara participación comunitaria 

activa la cual es clave al implementar proyectos o estudios donde los recursos naturales están 

en contacto con la población de manera cercana (11); es así que esta acción al proporcionar a 

los residentes locales la oportunidad de manifestar sus percepciones y preferencias sobre la 

conservación de las Cataratas de Capua, se promueve su empoderamiento y se fortalece su 

sentido de pertenencia así como la responsabilidad ambiental. 
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Se impulsará una cultura ambiental en la población residente aledaña a las cataratas, mediante 

campañas de capacitación - concientización sobre el cuidado y conservación del área natural 

de las cataratas de Capua, a su vez, las autoridades responsables de la administración de las 

cataratas realizarán las coordinaciones con SERFOR, MINAM para a futuro realizar el registro 

formal de las cataratas de Capua como Área Natural Protegida. 

La valoración económica ambiental que permite establecer la disposición de la población de 

Arequipa para aportar a la preservación de las Cataratas de Capua consistirá en una oportunidad 

para generar ingresos adicionales, debido a que los fondos recaudados pueden ser reinvertidos 

en proyectos locales, como la mejora de infraestructuras, programas educativos sobre 

conservación y actividades recreativas beneficiando a los residentes como visitantes. Esto no 

solo contribuye a la economía local, sino que busca elevar el bienestar humano mediante un 

desarrollo sostenible, desde otra perspectiva un entorno limpio y bien gestionado atraerá más 

turistas y fomentará un sentido de orgullo en la comunidad, además que el involucramiento de 

los habitantes en la administración de residuos también puede empoderarlos, fortaleciendo su 

identidad y cohesión social. 

 

1.3.4. Ambiental 

 
Desde la perspectiva ambiental, la presente investigación busca recomendar estrategias como 

alternativas en la gestión ambiental para la preservación de las Cataratas de Capua teniendo 

como instrumento en recolectar datos a la encuesta aplicada para la valorización del servicio 

ecosistémico de turismo y recreación. De esta forma se pretende identificar aquellas presiones 

antrópicas de mayor relevancia sobre el ecosistema para que luego sea posible proponer 

acciones entorno a cada desafío planteado siendo coherentes con la realidad de la unidad de 

estudio. 

Asimismo, es importante señalar que la cosmovisión andina, los ríos y las cascadas tienen un 

significado espiritual y son considerados como lugares sagrados donde se venera a la 

naturaleza. Es así que conservar este hábitat natural, va a respaldar las medidas de protección 

y gestión que salvaguarden la diversidad biológica de la región contenida especialmente en las 

cataratas de Capua, como por ejemplo conservar la calidad del agua y reducir el riesgo de 

inundaciones por mantener este regulador natural del flujo hídrico, como es la catarata; otro 

beneficio es el de asegurar que las fuentes de agua subterránea y superficiales mantengan su 

caudal, lo cual es crucial para el abasto de agua potable y las actividades agrícolas en la 

comunidad local. 
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Identificando los servicios ecosistémicos del sitio de estudio, la comunidad podrá ser 

sensibilizada especialmente sobre la importancia de conservar las cataratas y su entorno, 

promoviendo así prácticas del manejo sostenible de los recursos naturales. 

Además, según la guía de valoración económica de patrimonio cultural, la investigación de 

estimar esta misma valoración consiste como un instrumento para tomar decisiones que ayudan 

a prevenir la pérdida y el deterioro de bienes como servicios en el ecosistema que visibiliza el 

desarrollo sostenible en el medio ambiente y la economía (10). 

La investigación cobra importancia debido a lo establecido por los ODS, especialmente en el 

ODS número 15, que tiene como objetivo conservar, rehabilitar y fomentar el uso responsable 

de los ecosistemas terrestres (12), la investigación busca contribuir a la conservación de un 

ecosistema terrestre específico, las Cataratas de Capua, mediante la valorización económica de 

sus beneficios ambientales utilizando el Método Contingente. 

 

1.3.5. Legal 

 
De acuerdo a la Ley que tipifica los mecanismos de compensación por servicios ambientales 

LEY N.º 30215, en el artículo 5.1, mediante esquemas de compensación por servicios 

ecosistémicos quienes proveen dichos servicios reciben una compensación económica 

condicionada al cumplimiento de acciones orientadas para conservar el uso sostenible de las 

fuentes que generan esos servicios. 

Al igual de lo que se resalta en el artículo 7.1, respecto al financiamiento de iniciativas 

orientadas al desarrollo productivo y a la provisión de infraestructura básica sostenible, que 

generan beneficios. 

 

 

 

 

1.4. Hipótesis General 

 
La aplicación de1 Método Contingente para la va1oración económica ambienta1 de las Cataratas 

de Capua permitirá identificar un nivel óptimo de disposición a pagar por parte de la pob1ación 

de la ciudad de Arequipa, lo que contribuirá a establecer estrategias de conservación más 

eficientes y sostenibles para el ecosistema, en e1 distrito de Yura, provincia de Arequipa, en 

2025. 
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1.4.1. Hipótesis Especificas 

a) No existe evidencia estadística de que los parámetros socioeconómicos influyan sobre 

la DAP. 

b) Los visitantes a las cataratas de Capua muestran una considerable disposición a pagar 

por e1 servicio ecosistémico de turismo. 

c) Las estrategias de conservación más efectivas para las Cataratas de Capua se basan en 

las preferencias y necesidades expresadas por la población de Arequipa, así como en 

los resu1tados de la va1oración económica ambiental, permitiendo desarrollar acciones 

sostenibles y aceptadas socialmente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de1 prob1ema 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 
Suarez, en su artículo de la valoración económica del ecoturismo en un santuraio en Riohacha 

en Colombia definió su objetivo de estimar la voluntad de los turistas de pagar una tarifa de 

ingreso destinada a conservar los recursos ecoturísticos disponibles del ecosistema 

anteriormente mencionado, para ello aplicaron una muestra de 67 personas en total haciendo 

uso del MVC, con ello las preferencias, perfil y agrado de los turistas después de su visita al 

Santuario. La información demostró que el pago para el acceso al área es de 15.000 COP 

(aprox. 6,30 USD) por turista, con esa decisión los beneficios en un año se incrementarían a 

115 millones COP (aprox. 48 millones USD). Es así que se demuestra lo viable del lado 

financiero de utilizar este instrumento como uno de los mecanismos de fortalecimiento y 

desarrollo del ecoturismo sostenible enfocado en la contemplación de la naturaleza y la 

conservación ambiental y conservación de áreas protegidas de Colombia, en el estudio también 

valoriza un espacio natural en este caso siendo un santuario nacional, lo cual tiene similitudes 

con lo que se quiere obtener para el estudio actual (13). 

Gómez en su tesis de valoración económica en la zona de la cascada Charco Azul, hace uso de 

los métodos de costo de viaje, así como del MVC, donde esta cascada presenta diversas 

características beneficiosas para la comunidad cercana. En este contexto, se plantea llevar a 

cabo una estimación económica de los servicios ecosistémicos que ofrece el lugar. La 

valoración se llevó a cabo en cuatro fases, que incluyeron: reconocimiento de los servicios 

ecosistémicos, la aplicación de valoración económica contingente como el costo de viaje, así 

como la recolección de información mediante encuestas, la cual fue posteriormente analizada 

utilizando herramientas estadísticas como el software SPSS. Como parte del proceso 

participativo, se consideró a los habitantes aledaños como actores clave, a quienes se ofrecieron 

talleres sobre la identificación y conservación de los ecosistemas. Como resultado, se concluyó 

que los beneficiarios mostraron una DAP positiva por los servicios ecosistémicos identificados 

en la primera fase incluidos servicios como suministros, control, apoyo sociocultural, con una 

DAP promedio por persona de $ 8, 592,16 COP, que tiene relevancia para el presente estudio 

ya que se realiza sobre una cascada (14). 
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Petterson et al. realizaron un estudio con el propósito de estimar el valor económico de los 

servicios ecosistémicos culturales, reconociéndolos como elementos clave para la conservación 

dentro de los planes de desarrollo territorial de Matanzas y como parte de un sistema con 

productividad económica. Para ello, aplicaron una investigación de tipo descriptivo basada en 

el método de valoración contingente, estructurada en varias fases: análisis socioeconómico y 

ambiental, identificación de los servicios ecosistémicos y su posterior valoración económica. 

En esta última etapa, se definió la población objetivo, se diseñó y ejecutó la encuesta, y se 

obtuvieron resultados que estimaron un valor económico anual de 4,8 millones de CUP para 

los servicios ecosistémicos analizados. Este valor refleja el reconocimiento que la población 

asigna a dichos servicios, subrayando la importancia de implementar una gestión responsable 

que garantice la sostenibilidad y continuidad de sus beneficios en el tiempo (15). 

Lugo et al., en su artículo titulado “Valoración económica de los servicios ambientales del 

Monte Tláloc”, desarrollaron una investigación con el objetivo de estimar el valor económico 

de los servicios ambientales provistos por el Monte Tláloc, una montaña que forma parte del 

Parque Nacional Izta-Popo-Zoquiapan. Su propósito fue aportar herramientas útiles para la 

gestión sostenible de los recursos naturales del área, orientadas a promover su conservación y 

recuperación. Para ello, aplicaron el método de valoración contingente (MVC), estimando la 

disposición a pagar (DAP) de los visitantes mediante encuestas estructuradas, en las que se les 

solicitaba indicar la cantidad máxima que estarían dispuestos a pagar por conservar dicho 

ecosistema. Se encuestó a un total de 251 visitantes, cuyos resultados evidenciaron una 

preocupación generalizada por el ambiente, y un valor promedio de DAP de $9.00 M.N. El 

estudio contribuye al presente trabajo al identificar variables relevantes que se incluyeron en el 

modelo logit, tales como el nivel de estudios, ingreso familiar, percepción ambiental y el grado 

de preocupación por el medio ambiente, lo que refuerza la importancia de estos factores en la 

valoración económica de los ecosistemas (16). 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Olivera, en la tesis de investigación titulada “Bienes y servicios ambientales y su incidencia en 

la valoración económica (VE)” realizo la determinación de bienes y servicios ambientales 

brindados por el medio, así como evaluar su influencia en la VE de la catarata de Shitari, se 

evidenció en la encuesta a los visitantes. Esta consistió en 14 preguntas orientadas a estimar el 

valor económico percibido del recurso natural. Los resultados muestran que el precio máximo 

que los encuestados si pueden pagar su conservación y protección es de S/. 27.00 nuevos soles. 

Además, se estimó que el costo promedio de viaje fue de S/. 50.00 para visitantes locales, 

mientras que aquellos provenientes de otras ciudades gastaron cerca de S/. 100.00 y S/. 300.00 

nuevos soles. En consecuencia, se concluye que los bienes y servicios ambientales tienen una 
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incidencia positiva en la VE del atractivo natural de esta forma se logró realizar la valoración 

de un paisaje natural como es la catarata, misma que es Capua (17). 

Vargas et al. en su tesis respecto a la investigación del impacto de la VE en el crecimiento del 

turismo de las cascadas Sabaloyacu, ubicadas en el distrito de Pongo del Caynarachi, tuvo como 

propósito identificar el impacto que dicha valoración genera en el impulso del turismo en la 

zona, la estimación del valor económico de las cataratas Sabaloyacu se ejecutó por la valoración 

del tipo contingente, con el objetivo de determinar la DAP por parte de los visitantes en relación 

con la protección del recurso natural. Asimismo, se buscó formular propuestas orientadas a 

mejorar los servicios que ofrece esta área turística. Para el análisis de los datos de la 

información recolectada de 137 encuestas aplicadas a los visitantes, se utilizó el programa 

estadístico SPSS, lo que identificó los escenarios más adecuados respecto a la DAP. De esta 

manera, la determinación del valor económico de las cataratas Sabaloyacu se proyecta como 

un factor positivo para el impulso del desarrollo turístico del área, desarrollo que podrá 

consolidarse a través de futuras inversiones e implementación de políticas ambientales 

financiadas con los ingresos generados con la nueva disposición a pagar por parte de los 

visitantes-turistas, que son 15,00 soles; al realizarse el estudio sobre unas cataratas, resulta en 

tener muchas relación con la investigación actual (18). 

Machaca, en la tesis de maestría titulado “Valoración Económica Ambiental con el l fin de 

optimizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el distrito de Pocollay, Tacna”; 

lo cual su objetivo consistió en estimar la valoración económica ambiental de los 

contribuyentes en el servicio de limpieza en la sociedad, Distrito de Pocollay con el fin de 

fortalecer la gestión integral del manejo de residuos sólidos urbanos utilizando el Método de 

Valoración Contingente; para esto aplicaron un estudio descriptivo donde utilizaron una 

encuesta a 352 personas donde se incluyeron 5 “precios hipotéticos”, las respuestas recogidas 

se analizaron mediante el programa SPSS Stadistics y el software especializado N LOGIT 3.0; 

consiguiendo una DAP en promedio de S/. 9.54 soles en un hogar por mes, llegando a la 

conclusión que los aportantes al servicio de barrido público podrían recaudar, en un año, un 

valor próximo a S/. 473 947.20 soles, lo cual contribuye de manera significativa a optimizar la 

gestión integral de los RSU del distrito, logrando valorar la economía ambiental de manera 

correcta similar a lo que se quiere lograr en la presente investigación (19). 

Zavaleta et al., en el artículo de investigación titulado “Valoración económica del servicio 

ecosistémico hídrico proporcionado por el Santuario Nacional de Calipuy, ubicado en Santiago 

de Chuco”, cuyo objetivo es conseguir los mejores beneficios en la economía tomando en 

cuenta el impacto social más bajo posible en consideración de los intereses nacionales de 

conservación; mediante su investigación de tipo no experimental, descriptivo y transversal, 
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utilizo una valoración de manera directa por medio de encuestas sobre las preferencias 

declaradas, empleando el Método de Valoración Contingente (MVC), aplicándose a 90 

personas de las comunidades que se benefician directamente del recurso hídrico, luego de la 

aplicación de la encuesta procedieron al análisis estadístico de las respuestas empleando el 

software Minitab 17.1., en el análisis mostraron el Disponibilidad a apagar (DAP) a pesar que 

es relativamente de bajo valor, es de mucha importancia, y se obtuvo como conclusión que la 

DAP es de S/. 3,00 mensuales por hogar, está dispuesta a pagar se encuentra con influencia 

negativa, en cuanto las edad es positivo por los ingresos económicos que tienen los 

encuestados, además con respecto a la valoración contingente, explica que el 71,11% de las 

personas entrevistadas respondieron de forma afirmativa en pagar que constituye una 

investigación que se realiza sobre una fuente hídrica como las cataratas, para determinar 

mediante el método contingente como de la presente investigación (20). 

Requejo, et al. en su artículo titulado “Valoración económica ambiental con propósito turístico 

en el Área de Conservación Municipal de Aguajal Renacal Alto Mayo”, tuvo el fin de valorar 

tanto el medio ambiente como la economía del área de Conservación Municipal mediante el 

mecanismos de precios dentro del mercado de valor con el uso directo en el empleo de madera, 

aguaje, plantas medicinales, fauna, recreación y observación de aves con valor de S/. 58.163.30 

anualmente, el valor de forma indirecta por medio de la recolección y resguardo de carbono, 

así como del servicio hídrico con valor de S/. 7,678,141,65 anualmente, el valor de no uso 

(existencia) a S/ 78,187.50 anualmente. Este coste de opción emplea el MVC cuantificándose 

S/37.460 al año. Los bienes estimados en la investigación pudieron ejemplificar que aquellos 

ecosistemas con administración adecuada resultan en una fuente económica para alcanzar la 

autosuficiencia, la presente investigación nos explica lo fundamental que es la valoración 

económica y ambiental, sobre un ecosistema, lo cual se quiere lograr para esta misma 

investigación (21). 

Machacuay se enfocó en la gestión RSU en los domicilios del distrito de Huancayo, donde se 

buscó el objetivo de calcular la disposición de los jefes de hogar a pagar para optimizar la 

gestión de RSU empleando para ello un modelo LOGIT basada en el MVC.; es así que se aplicó 

una investigación de carácter explicativo utilizando de instrumento una encuesta con tópicos 

de nivel social, económico y ambiental y luego con los resultado se aplicó un test de Alfa de 

Cronbach, los resultados demostraron con tablas de contingencia de forma descriptiva y 

econométrica que demostró la existencia de una DAP para optimizar el manejo de los RSU con 

el valor de S/ 1.99 soles de los jefes de hogar, haciendo un monto total mayor a los 5 millones 

de soles por año en el distrito de Huancayo. Los resultados indicaron que la variables en el 

sector de educación como el ingreso económico tiene una influencia positiva e inmediata en la 

DAP del jefe de hogar para la optimización del manejo de RSU en la municipalidad de 
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Huancayo para el periodo 2020, en este caso se analizó el valorizar la gestión correcta de 

residuos, acción que también se está tomando en cuenta en la presente investigación para 

aplicarse dentro de las cataratas (22). 

Chingay, en su investigación en la Laguna Patarcocha, tuvo como objetivo cuantificar el valor 

económico asociado al impacto ambiental generado en los servicios ecosistémicos de la Laguna 

Patarcocha, mediante la aplicación del método de valoración contingente (MVC). La 

investigación fue de tipo aplicada y empleó como instrumento principal una encuesta 

estructurada, previamente validada, que se aplicó a 370 pobladores de la zona. Los resultados 

evidenciaron que el 70% de los encuestados no identificaban la existencia de servicios 

ecosistémicos en la laguna, sin embargo, un 60% manifestó estar dispuesto a pagar por su 

recuperación y conservación. La disposición a pagar (DAP) promedio fue de S/ 13.68 por 

persona, lo cual indica un interés económico moderado hacia la protección del ecosistema. No 

obstante, el estudio concluye que la población de Chaupimarca asigna un valor económico 

relativamente bajo a las acciones de recuperación de la laguna Patarcocha. Este estudio es 

relevante para el presente trabajo, ya que se desarrolla en una unidad hidrográfica con 

características similares a las de las Cataratas de Capua, permitiendo una comparación útil 

sobre los patrones de disposición a pagar y la percepción ambiental de la población frente a 

recursos hídricos naturales (23). 

Quispe et al., tuvieron como unidad de estudio la cuenca del río Coata, siendo su objetivo 

estimar el valor económico de los servicios ecosistémicos que brinda esta cuenca, mediante la 

determinación de la disposición a pagar (DAP) de la población por la mejora en dichos 

servicios. Para ello, aplicaron el método de valoración contingente (MVC) en conjunto con un 

modelo econométrico logit binomial, enfocado en identificar las variables socioeconómicas 

que inciden en la decisión de pagar por la conservación del ecosistema. El estudio se basó en 

encuestas aplicadas a 369 hogares ubicados en los alrededores de la cuenca, cuyos datos fueron 

procesados y analizados utilizando los softwares SPSS 25.0 y Stata 16.0. Como resultado, se 

estimó una DAP promedio de S/ 4.88 mensuales por hogar, lo que demuestra la existencia de 

una valoración positiva del ecosistema y la disposición real de las familias a contribuir 

económicamente a su conservación. Además, se identificaron variables significativas que 

influyen en la DAP, entre ellas: la edad del encuestado, el nivel educativo y la frecuencia de 

uso del servicio ambiental (24). 

Peralta en la tesis de investigación “Valoración económica del recojo de residuos sólidos en la 

urbanización las Mercedes”, donde se investigó con el objetivo de definir la valoración 

económica para optimizar el sistema de recolección de residuos y aplicaron un enfoque 

cuantitativo, no experimental de tipo transaccional de alcance descriptivo y se aplicará un 
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cuestionario, aplicado a 110 familias y realizando un análisis de datos en el SPSSv24.0 y 

statav16, obteniendo el 70% de población que fueron encuestad dentro de la urbanización no 

se encuentran satisfechos con el servicio de recoger residuos sólidos y el 42.7% consideran 

poco eficiente la prestación en los servicios de limpieza y el 60.9% de los familiares pagan un 

monto promedio de 5 soles con 10 céntimos mensualmente con valorar económicamente cada 

año asciende a S/ 15,300.00 para el 2021 aceptable para dar una mejora al sistema de recoger 

los residuos sólidos (25). 

Huamán, en su tesis buscó su objetivo determinar el valor de la disposición a pagar de los 

visitantes por el servicio ecosistémico recreativo que ofrece la Catarata la Quinceañera en el 

parque nacional Tingo María, aplicando un procesamiento de encuestas en la zona de estudio 

para determinar, la calidad del servicio turístico, el potencial de visitas, percepción ambiental, 

disponibilidad a pagar (DAP) como valor económico que genera la Catarata obteniendo como 

resultado que los visitantes están dispuestos a pagar S/ 4.61 asimismo se obtuvo un rango de 

DAP de S/ 4.00 a S/ 8.00 soles y que brinda un promedio de S/2,826.44 que tiene influencia de 

variables socioeconómicas tales como el género, edad, los ingresos mensuales, como el 

presupuesto e inversión con la visita a Catarata La Quinceañera (26). 

Benite y Campos, en su artículo de investigación respecto a la valoración económica de los 

servicios ecosistémicos en el Área de Conservación en Lambayeque, se plantearon estimar 

económicamente los servicios ecosistémicos ofrecidos en un área de 8,457.76 ha perteneciente 

al área de conservación regional Moyán Palacio. Se empleó como metodología la valoración 

contingente, se encuestaron a 201 visitantes. Con una asociación significativa y directas en las 

variables, la importancia y la percepción sobre medidas ambientales fueron considerados en el 

análisis. Los resultados obtenidos revelan una DAP de 11.16 soles por parte de cada turista que 

visita esta área. Este monto representa un valor económico que contribuiría a la conservación 

y mejora de los servicios ecosistémicos actualmente ofrecidos en las distintas zonas del área, 

tales como: la zona silvestre, la zona de recuperación, la zona turística y recreativa, así como 

el área de uso especial, todas ellas destinadas a brindar una experiencia sostenible y de calidad 

a los visitantes (27). 

García, en su tesis sobre valoración económica aplicada con el fin de optimizar la gestión de 

RRSS urbanos en Chachapoyas, propone como objetivo estimar una valoración tipo económica 

y ambiental para hacer frente a la gestión inadecuada de los residuos sólidos para ello aplicaron 

una investigación tipo descriptiva correlacional utilizando tres modelos distintos mediante la 

regresión Logit en base a bienes y servicios; en cuanto a la valoración ambiental a través del 

método de criterios importantes que es la flora, fauna, sociedad y paisaje con respecto a las 

consecuencias ambientales sobre las áreas menos ocurrentes, no obstante, el estudio tiene 
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diversas áreas críticas como los posibles efectos en la economía del suelo, aire y agua como 

tomar las necesarias acciones correctivas (28). 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Ambiente 

 
El ambiente se refiere a un sistema de factores abióticos y bióticos, también se consideran 

aspectos socioeconómicos, donde el ser humano interactúa en procesos de adaptación, uso y 

transformación del medio ambiente con el fin de satisfacer sus necesidades. El recurso hídrico 

se encuentra en entornos naturales, en los cuales cumple distintas funciones (29). 

• Constituyen sumideros de CO2. 

• Alberga comunidades de microorganismos y macroorganismos esenciales para el 

equilibrio ecológico. 

• Regula los procesos de recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos. 

• Contribuye a la conservación de flora y fauna. 

• Preserva la biodiversidad como la integridad de los suelos. 

 

 

 

2.2.2.  + Teoría del Ambiente 

 
La Revolución Industrial inició una era de contaminación que hoy se percibe como vergonzosa. 

Según algunos autores, esta podría ser la causa principal de destruir nuestro planeta. Por ello, 

la finalidad de la humanidad es establecer una relación sostenible con el entorno natural. Las 

instituciones tienen el deber de incorporar políticas ambientales en sus actividades, integrando 

hábitos cotidianos, tecnologías y procesos económico-productivos. 

Desde una perspectiva lingüística, el término redundante "medio ambiente" no solo se refiere 

al espacio en el que vivimos, sino también al lugar donde interactúan dentro del medio 

ambiente, además que la RAE lo define como el grupo de condiciones físicas y químicas que 

afectan su desarrollo en los humanos. Por otro lado, desde un enfoque biológico, Jaquenod de 

Zsogon describe el medio ambiente como la síntesis histórica de la interacción entre la 

población como la naturaleza dentro de un plazo y lugar determinado (30). 

Barreiro, en cambio, lo define como un grupo de condiciones sociales, naturales y artificiales 

que influyen en la existencia humana (31). 
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La autora Andía Chávez lo describe como el grupo de elementos naturales que permiten la 

existencia y su crecimiento en un tiempo y lugar determinado. A través de la interacción entre 

estos elementos, se generan dinámicas ecológicas que pueden dar lugar a la creación de nuevas 

especies, las cuales juegan un papel fundamental en la subsistencia del ser humano (32). 

Para Tapia dice que el medio ambiente es dinámico, ya que se encuentra en constante 

transformación, ya sea por razones naturales o por la participación de los seres humanos. 

Constituye una estructura compleja de procesos materiales, así como de factores 

socioeconómicos e históricos, que se desarrollan en un tiempo y espacio determinados (33). 

El medio ambiente es una entidad que proporciona una amplia variedad de bienes y servicios 

esenciales, como la posibilidad de moverse libremente, como el abastecimiento de materias 

primas como la alimentación, vestimenta, hogar para numerosas especies de flora y fauna. Por 

ello, hay un nexo de interdependencia, ya que el ser humano no podría sobrevivir sin los 

recursos que ofrece la naturaleza. Este entorno requiere una gestión responsable y atención 

adecuada. 

Algunos de las principales problemáticas que alteran el medio ambiente son: 

 

• Calentamiento global 

• Reducción de la capa de ozono: esta capa actúa como un escudo contra los rayos 

ultravioleta del sol, y su daño es causado principalmente por los clorofluorocarbonos. 

• Deforestación: un problema que altera la relación natural entre los os seres humanos 

como los animales requieren oxígeno para vivir, mientras que las plantas capturan 

dióxido de carbono durante la fotosíntesis. 

El PNUD en su labor de promoción de los ODS los derechos humanos y la igualdad, como en 

la lucha contra el cambio climático, busca un apoyo en el país por medio del fortalecimiento 

en todos sus aspectos. Este apoyo se orienta a mejorar la implementación de políticas y 

prácticas ambientales. Las áreas temáticas enfocadas al PNUD son cinco: cambio climático, 

financiamiento climático y ambiental, biodiversidad, desertificación y calidad ambiental. 

 

2.2.3. Economía de los recursos, ecológicos y ambientales 

 
Economía ecológica: Este enfoque propone una nueva perspectiva que analiza la relación con 

los sistemas económicos y los sistemas físicos y sociales. Surge en el contexto del debate sobre 

la equidad, la distribución de recursos, la ética y los procesos culturales, convirtiéndose en un 

elemento clave para comprender los desafíos de la sustentabilidad. En consecuencia, representa 
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un panorama sistémico y multidisplinario junto al paradigma económico y tradicional, al 

integrar dimensiones ecológicas, sociales y culturales en el análisis del desarrollo (34). 

Economía Ambiental: Consiste en aplicar principios fundamentales para el estudio y la manera 

de administración de recursos ambientales. Esta disciplina tiene dos ramas importantes como 

la microeconomía y la macroeconomía, que estudia el rendimiento de las economías en su 

grupo. En el contexto ambiental, la economía se centra en comprender las elecciones que 

afectan al entorno natural. Además, se interesa en cómo las instituciones y políticas económicas 

pueden ser modificadas para dar equilibrio los impactos ambientales con las prioridades 

humanas y las exigencias del ecosistema (35). 

La economía ambiental proporciona herramientas estadísticas para solucionar los problemas 

que existe en la ineficiencia de los recursos naturales y ambientales Uno de los desafíos 

fundamentales que enfrentan tanto los sujetos dentro de la sociedad es el cumplimiento de sus 

necesidades básicas, en un contexto donde los recursos son limitados y su uso genera impactos 

ambientales significativos. Para ello, recurren a todos los medios disponibles, ya sean los 

proporcionados directamente por la naturaleza o aquellos que han sido desarrollados, 

adquiridos o heredados a lo largo del tiempo, como el trabajo, los bienes de capital, la 

tecnología, entre otros (36). 

La economía ambiental se enfoca en valorar la economía de las ventajas y ganancias asociadas 

al medio ambiente. Sin embargo, los supuestos de la economía neoclásica presentan 

importantes limitaciones en este contexto. El principal problema radica en que muchos poseen 

un valor de uso significativo, pero carecen de un precio de mercado, lo que dificulta su 

incorporación en los modelos económicos tradicionales. 

 

2.2.4. Definición de valor económico 

 
Es el origen de la satisfacción que tiene un bien proveniente a un individuo, conforme al 

Ministerio del Ambiente (10) el valor económico se define como un valor cambiante y se 

cuantifica en unidades monetarias para cada persona. 

Representa la satisfacción que tiene la interacción de una persona y el bien dentro del contexto 

en el que ocurre dicha interrelación. Por otro lado, el precio se entiende como un convenio 

social que garantiza la transacción de bienes o servicios. Es la cantidad de dinero que se entrega 

entre el comprador con el vendedor intercambia un bien o servicio por un valor acordado, 

situándose entre la oferta y la demanda. Como se puede apreciar, el valor económico es un 

concepto más abarcativo y altruista que el precio, ya que no solo considera el intercambio 

monetario, sino también el bienestar generado por el uso o disfrute del bien o servicio. Mientras 
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el precio refleja una realidad transaccional concreta, el valor económico incorpora dimensiones 

subjetivas y contextuales que pueden no estar representadas directamente en el mercado de 

bienestar tiene un bien en una determinada persona y que el precio solo sería una transacción 

con el dinero, ello se representa en nuestro mercado, asimismo, integra al ambiente ya que 

representa la satisfacción con el bienestar a la sociedad. La manera de examinar el beneficio 

que tiene el ambiente hacia los sujetos por medio de la valoración económica (37). 

 

2.2.5. Valoración económica total 

 
Este suele ser un acto estratégico, realizado con plena conciencia de sus implicaciones en 

términos de justicia social y ambiental. Esta práctica no solo busca designar un precio a los 

bienes y servicios, sino que también implica decisiones éticas y políticas sobre qué se valora, 

cómo se valora y quién tenga mejor beneficio o una afectación por dicha valoración (38), este 

ha generado un intenso debate entre los científicos ambientales, debido a su enfoque restringido 

a valores antropocéntricos. Este tipo de valoración, centrada en las preferencias humanas, se 

estructura a partir de la noción de Valor Económico Total (VET), que distingue entre valores 

de uso y no uso, ya que el primero, se relaciona con satisfacer de forma directa al consumir un 

bien, mientras que los valores de no uso reflejan beneficios indirectos, como el valor de opción 

(la posibilidad de usar el bien en el futuro), el valor de legado y el valor de existencia (la 

satisfacción derivada simplemente de saber que el bien existe y está protegido), lo que 

evidencia la complejidad de asignar valor monetario a los recursos naturales. 

El objetivo implica estimarlo dentro de un ecosistema. El VET está compuesto por el valor de 

uso y no uso. Según su definición, los valores de uso provienen del aprovechamiento directo 

del medio ambiente. En ocasiones, estos valores se subdividen en dos tipos: 

a) Valor de uso directo: tiene relación con beneficios derivados del uso directo de los 

servicios ecosistémicos, este uso puede ser extractivo, es decir, implicar el consumo de 

recursos (como alimentos y materias primas), o no extractivo, como ocurre con los 

beneficios estéticos de los paisajes. (39). 

b) Los valores de uso indirecto: usualmente se relaciona con servicios que regulan la 

calidad del aire como prevenir erosiones que afecten a los servicios público que 

usualmente no se ven en transacciones del mercado, ya que se define como el empleo 

de los servicios de ecosistemas, tanto conocidos como desconocidos, están asociados 

a los valores de no uso, que, a diferencia de los valores de uso, no son instrumentales. 

Estos valores reflejan el grado de bienestar que las personas experimentan al saber que 

los recursos biológicos y los servicios que proporcionan y se conservan, y que otras 

personas, actuales o futuras, podrán acceder a ellos (37). Primeramente, no se utilizan 
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suelen denominarse valores de existencia, mientras que los valores relacionados con 

preocupaciones altruistas, como la equidad intergeneracional, se conocen como valores 

de legado (40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del va1or económico Tota1. Tomada de: Ecosystem Services and 

Their Monetary Value. 

 

 

 

 

2.2.6. Métodos de Va1oración Económica 

Tiene diversos métodos con el propósito de cuantificar, ya sea de manera fraccional o integral, 

el VE de bienes y servicios ecosistémicos. La selección del método más adecuado depende, en 

general, del fin específico de la valoración, la disponibilidad de la información, el tipo de bien 

o servicio ecosistémico a evaluar, el tipo de valor económico que se pretende estimar, así como 

de los recursos económicos, el tiempo disponible y otros factores contextuales. En el siguiente 

representa de forma general, una división de los métodos más relevantes utilizados para proveer 

los ecosistemas. 
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Figura 2. Métodos de Va1oración Económica. Tomado de Manual de va1oración 

económica de1 patrimonio natura1 (37). 

 

2.2.7. Métodos de valoración contingente (MVC) 

Se utiliza para asignar valores económicos para lo que se desea representar. Tradicionalmente, 

se ha aplicado para valorar los recursos en el medio ambiente como la evaluación de diversas 

resultados de las intervenciones estatales en cuestiones ambientales (41). 

Según este tipo de método, el instrumento es importante para recolectar datos como la encuesta 

que aplica para la investigación, además se debe tomar en cuenta 3 puntos básicos, mostrados 

en la siguiente figura. 
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Figura 3. Mode1o de1 Método de Va1oración Contingente. Adaptada de: Manual de 

valoración económica del patrimonio natural (37) 

Igualmente, expertos del tópico de valoración económica ambiental detallaron una serie de 

recomendaciones al aplicar este método (42). 

• Proporcionar una descripción detallada del bien a evaluar, en la que se incluyan los 

efectos esperados del programa en cuestión. Esto tiene como objetivo evitar la compra 

de satisfacción moral relacionada con problemas ambientales, así como prevenir el 

fenómeno conocido como el efecto de incrustación (embedding), donde las personas 

tienden a considerar un valor general sin distinguir los componentes específicos del 

bien o servicio 
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• Realizar encuestas personales y emplear ayuda visual para comparar el escenario con 

la ejecución del proyecto y sin ella. 

• Utilizar preguntas de tipo dicotómico (sí/no). 

• Realizar una encuesta preliminar a grupos focales para asegurarse de que las personas 

entrevistas comprendan y acepten el detalle del bien como las preguntas que son objeto 

del cuestionario. Es recomendable indagar sobre la Disposición a Pagar (DAP) en lugar 

de la (DAA), ya que la primera tiende a proporcionar valores más tradicionales. 

• Sobre el vehículo de pago, este debe ser realista, con el fin de que el entrevistado 

perciba el pago como una situación efectiva y no como una hipótesis irreal. 

• Recordar a los encuestados la existencia de limitaciones presupuestarias al momento 

de responder y las alternativas disponibles al bien o servicio ecosistémico que se está 

valorando. 

• Si la respuesta sobre DAP es negativa, se debe indagar la causa del rechazo, como, por 

ejemplo, si el entrevistado considera que no es responsable, duda de la ejecución del 

proyecto, tiene razones económicas, o no lo considera prioritario. 

 

2.2.8. Teoría del método de valoración contingente 

Este es un único método directo o hipotético; donde la finalidad de este enfoque que los sujetos 

expresen sus preferencias respecto a un bien o servicio ambiental específico, en lugar de hacer 

cálculos basadas en comportamientos observables en el mercado. Este método es capaz de 

calcular ese valor de un bien o servicio ambiental, ya que permite estimar tanto los valores de 

uso y no uso. Estos son responsables de su amplia aplicación, dado que ningún otro método 

puede capturarlos (43). 

El método tiene la teoría de estimar el valor respectivo que tiene un capital natural se evalúa 

bajo una línea base o en el contexto de una mejora específica, para lo cual se estima la (DAP) 

de las personas, utilizando una aproximación basada en la (VC) para medir los beneficios 

económicos derivados de las mejoras ambientales. Este último sería el caso cuando se enfrentan 

funciones de utilidad estrictamente separables, lo que obliga a adoptar este enfoque consiste en 

preguntar directamente a las personas sobre la alteración en su bienestar, ya sea experimentada 

o anticipada. No obstante, este método es teóricamente aplicable a todos los casos de valoración 

ambiental (43). 

El método de VC se basa en: 
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• Encuestas para obtener las preferencias de los individuos respecto a un bien público, 

indagando sobre el monto que estarían dispuestos a desembolsar por las mejoras de 

dicho bien. 

• El método busca determinar la disposición a pagar, expresada en términos monetarios. 

• El método supera la ausencia de mercados para bienes ambientales al crear mercados 

hipotéticos, en los cuales los consumidores cuentan con la posibilidad de 'adquirir' la 

mejora del bien en cuestión (44). 

 

2.2.9. Disponibilidad total a pagar (DAP) 

Es utilizado en la valoración económica ambiental que se denomina a la máxima cantidad de 

un sujeto o una comunidad y puede cancelarse por su conservación o mejora de un bien o 

servicio ambiental. Este concepto se utiliza principalmente en el contexto de métodos de 

valoración no mercados, como el Método Contingente (21). 

La disponibilidad total a pagar es crucial para: 

 

• Justificar Inversiones en Conservación: Permite medir decisiones cuantificar el valor 

económico de los ecosistemas y evaluar la viabilidad de proyectos de conservación. 

• Políticas Ambientales: Proporciona información que puede ser utilizada para diseñar 

políticas que reflejen las preferencias de la población respecto a su preservación. 

• Compromiso Comunitario: Facilita la identificación de cómo las comunidades valoran 

sus recursos, lo que puede aumentar su participación en iniciativas de conservación. 

 

2.2.10. Servicios ecosistémicos 

Lawton (45) ha conceptualizado los Servicios Ecosistémicos como “las dinámicas y 

condiciones que permiten que los ecosistemas y sus especies brinden los recursos esenciales 

para la vida humana”. 

En la “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” Sarukhán (46) empleó un enfoque 

conceptual renovado para documentar, examinar y comprender los efectos del cambio 

ambiental en los ecosistemas y el beneficio al ser humano. Se observó a los ecosistemas desde 

la perspectiva de los servicios que los ecosistemas ofrecen a la sociedad, explorando cómo estos 

contribuyen al bienestar humano y cómo los comportamientos influyen en los ecosistemas y los 

beneficios que generan. Este enfoque, enfocado en los servicios ecosistémicos, facilita una 

comprensión más integral y ecosistémicos ha sido adoptado por las comunidades científicas y 

políticas (47). Los SE pueden dividirse en 4 categorías fundamentales como el apoyo y los 

servicios para su regulación. 



24  

a) Soporte: Procesos ecológicos esenciales para la provisión de los otros tres servicios 

ecosistémicos. 

b) Aprovisionamiento: Recursos obtenidos del entorno natural para el consumo o uso 

humano. 

c) Regulación: Procesos ecológicos que nos ofrecen beneficios a través de su función 

reguladora, ayudando a reducir los impactos a nivel global y local. 

d) Cultural: Beneficios no materiales que el ser humano obtiene a través de los 

ecosistemas. 

Los servicios ecosistémicos son los procesos y condiciones por medio de los ecosistemas en la 

naturaleza como las especies que los habitan sostienen y satisfacen las necesidades humanas. 

Estos servicios son fundamentales para conservar la biodiversidad y garantizar la producción 

de bienes derivados de los ecosistemas (46). 

 

2.2.11. Valoración económica de los servicios ecosistémicos 

A esta se le conoce como una herramienta que le brindan un valor económico a los recursos de 

la naturaleza con promedio de cálculos con proximidad que proporcionan un valor económico 

a los ecosistemas, lo que permite estimar la paga a las personas para preservar la integridad de 

los ecosistemas. Este proceso se lleva a cabo independientemente de que los servicios 

ecosistémicos no siempre cuenten con un valor de mercado establecido. Sin embargo, su 

valoración se hace en los métodos y técnicas fundamentadas en teorías económicas junto al 

bienestar humano. Estos enfoques facilitan la toma de decisiones para contrarrestar problemas 

ambientales y optimizar la eficiencia en la producción de los servicios ecosistémicos. 

Cabe destacar que, en el desarrollo de estas investigaciones, a menudo existen diferentes 

perspectivas económicas sobre ellos, lo que significa que los resultados están fuertemente 

influenciados de la percepción individual, influenciada por factores como la situación que vive 

la persona, sus intereses, inclinaciones y la disponibilidad de bienes sustitutos. Además, estas 

investigaciones son fundamentales para cambiar la cultura ambiental de la población, 

promoviendo la importancia de conservar y preservar los ecosistemas. 

También permiten realizar un análisis de costo-beneficio, facilitando para su selección de 

alternativas en el ámbito político o en proyectos que busquen el bienestar social. Esta 

herramienta es valiosa para diseñar políticas que resalten los beneficios de este comparándolos 

con los costos asociados a la degradación ambiental. Asimismo, es clave para la creación de 

diversas políticas en el medio ambiente, como juntar los recursos naturales y planificar el 

desarrollo local como crear diversas herramientas para regular incentivos y desincentivos, 
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como los fondos de agua. Además, desempeña un papel importante en la contabilidad nacional, 

proporcionando una visión clara del inmenso valor económico del patrimonio natural (48). 

 

2.2.12. Conservación y Manejo Sustentab1e de los Ecosistemas Terrestres y sus 

Recursos Naturales 

 
La estrategia de conservación de los ecosistemas, usualmente protegen las zonas naturales 

fundamentales para su biodiversidad o aquellos servicios ambientales que designan a la 

sociedad civil (49). 

Este aspecto estuvo mejor especificado en el PLANAA 2011-2021, el cual se basa en un 

diagnóstico de la situación ambiental y gestión de recursos naturales como aprovechar el 

potencial del país para el uso sostenible que tiene estos recursos. 

 

2.2.13. Objetivos de desarrollo sostenible 

Este estudio se enmarca dentro del contexto de los (ODS) determinados por las Naciones 

Unidas. Los ODS representan una agenda global diseñada para abordar los desafíos sociales, 

ambientales y económicos para nuestro tiempo (12). 

En particular se centra en el ODS número 15, que tiene finalidad de promover, restaurar, 

proteger el uso sostenible de los exosistemas para manejar de manera correcta los bosques, 

deterioro de las tierras como la pérdida de biodiversidad. Esto permitirá comprender mejor la 

importancia de estos ecosistemas y proporcionar información relevante para tomar decisiones 

orientadas a su conservación y gestión sostenible. 

 

2.2.14. Cataratas de Capua 

Una catarata, en el contexto de la naturaleza, es una cascada o salto de agua de gran tamaño y 

caudal. Se trata de una caída de agua desde una gran altura, causada por un brusco desnivel en 

el cauce de un río o corriente. 

Las cataratas se forman por la erosión de las rocas a lo largo del curso del agua, o por otros 

eventos geológicos como glaciares, terremotos, volcanes o corrimientos de tierra. 

Uno de los términos que más se citan al momento de hablar sobre las cataratas es “cascada”. 

En ese sentido, si bien no existen estándares numéricos para la diferenciación de uno del otro, 

por convención se tiene la idea que "cascada" se refiere a cualquier caída de agua, mientras que 

"catarata" se utiliza específicamente para cascadas de gran tamaño y caudal. 
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La Catarata de Corontorio, se le conoce como una cascada enmarcada entre dos farallones, con 

alturas de entre 30 y 40 metros, y una caída de agua de 30 metros. Esta caída es producto del 

desbordamiento de las aguas del manantial que irriga Quiscos y Uyupampa. Durante la 

temporada de lluvias, de diciembre a abril, el volumen de agua que cae aumenta 

considerablemente. 

La Catarata de Capua resulta un impresionante recurso turístico, que combina la belleza natural, 

la biodiversidad y la aventura, ofreciendo a los visitantes experimentar un espacio único y 

fascinante en cada visita 

 

2.3. Definición de términos clave 

 
a) Bienes y servicios ambientales: Recursos naturales y funciones que el medio 

ambiente proporciona, como la filtración del aire, la regulación del clima, la mejora 

de los cultivos y la recreación (28). 

 

b) Valoración: Proceso definir el valor monetario de un bien o servicio, que puede ser 

directo (precio de mercado) o indirecto (beneficios no tangibles) (47). 

 

c) Costos de no intervención: Costos asociados a la pérdida de servicios ecosistémicos 

si no se toma acción para proteger el medio ambiente (23). 

 

d) Métodos de valoración: Herramientas empleadas para la medición del valor de los 

bienes como los servicios que se brindan, que incluyen: 

• Método de costos evitados: Estima el valor basado en los costos que se 

evitarían si un servicio ambiental no se perdiera. 

• Método de disposición a pagar: Determina cuánto estarían dispuestos a 

darles un respectivo pago de conservar un recurso o mejorar un servicio 

ambiental. 

• Método de precios hedónicos: Se verifica las características en el medio 

ambiente y su impacto en el precio de bienes, como propiedades 

inmobiliarias. 

 

e) Externalidades: Efectos indirectos que una actividad económica puede tener sobre 

terceros, que no se demostrarán los precios dentro del mercado como positivas 

(beneficios) o negativas (daños) (23). 
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f) Sostenibilidad: La aptitud de satisfacer necesidades de hoy en día sin exponer en 

riesgo las habilidades de futuras generaciones integrando ideas creativas para el 

desarrollo sostenible (19). 

 

 

 

2.4. Bases Lega1es 

 

2.4.1. Ley Genera1 de1 ambiente Ley N.º 28611 

En su art. 85 numeral 85.3, estipula que ANA en colaboración de otras autoridades de 

competencia con el medio ambiente que son sectoriales y descentralizadas, pueden elaborar 

como actualizar acerca del inventario que tienen los recursos y servicios ambientales que tienen 

su valor (50). 

2.4.2. Decreto Legislativo N° 1013 

La Ley de creación, organización y Funciones del Ministerio del ambiente establece la 

estructura y funciones de este ministerio. Este ministerio es responsable de formular, ejecutar 

y supervisar la política nacional ambiental, asegurando la gestión sostenible de los recursos 

naturales y la protección del medio ambiente. 

Entre sus funciones, destacan la formulación de políticas ambientales, la gestión de la calidad 

ambiental, la fiscalización y control del cumplimiento de la normativa ambiental, y la gestión 

del cambio climático. En el artículo 7, se establece que sus obligaciones se encuentra el 

establecimiento de mecanismos para valorar, compensar y asegurar la continuidad en su 

administración (51). 

2.4.3. Reg1amento de organización y Funciones de1 MINAM 

Aprobado por el D. S. N.º 007-2008-MINAM, es el documento que establece la estructura 

interna del ministerio y define sus funciones. Es el documento que formaliza la estructura 

orgánica del ministerio, artículo 38, dispone funciones como promover y formular con las 

entidades competentes para direccionar sus evaluaciones como las valoraciones de los recursos 

en el medio ambiente, la biodiversidad, los servicios ambientales y su deterioro, sugiriendo su 

ratificación (52). 

2.4.4. Ley de1 Sistema nacional de evaluación de impacto ambienta1 (SEIA) Ley 

N.º 27446 

Modificada por el D.L. N.º 1078, precisa que la valoración económica depende del impacto 

ambiental como los diversos estudios que son materia de análisis, encargada de la evaluación 
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de estudios ambientales, debe requerir la aplicación de las metodologías correspondientes, sin 

perjuicio de su facultad para determinar, cuando lo considere necesario además que el art. 26 

analiza su impacto junto a los proyectos de inversión (53). 

2.4.5. Política nacional del ambiente (PNA) 

Aprobada por el D.S. N.º 012-2009-MINAM es un instrumento que se emplean en los procesos 

estratégicos para el desarrollo del país como su implementación que son materia para evaluar, 

valorar y financiar los recursos ambientales. También fomenta la aplicación de metodologías 

para valorar dichos recursos, su biodiversidad y los servicios que proporcionan. (54). 

2.3.6. Ley Forestal y de Fauna Silvestre LEY N.º 29763 

Contempla derechos como deberes con respecto al patrimonio forestal y la fauna que dispone 

que todos tenemos el derecho de acceder a su aprovechamiento de los recursos junto a los 

procedimientos que tiene las autoridades competentes. De esta manera, el (SERFOR) comienza 

a operar como un organismo público especializado en materia de flora y fauna y el ente rector 

del SINAFOR (55). 

2.3.7. Ley Marco sobre Cambio Climático- LEY N.º 30754 

Tiene como finalidad determinar principios, disposiciones, enfoques para la coordinación, 

articulación, ejecución de las políticas públicas para su administración sea transparente y 

eficiente en la reducción del impacto del cambio climático para disminuir la vulneración de 

estas y aprovechar toda oportunidad de crecimiento como el cumplimiento de compromisos 

internacionales (56). 

Su objetivo principal es disminuir los factores implicados en la vulnerabilidad del país ante los 

efectos del cambio climático, no escatimar en las oportunidades del crecimiento con un enfoque 

bajo en carbono, así como acatar las responsabilidades internacionales asumidos por el 

gobierno nacional. 

2.4.6. Ley de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

El D.L. N.º 1278 tiene como propósito prevenir y reducir la generación de residuos sólidos en 

la fuente. En el caso de los residuos generados, que busca recuperar como valorar los materiales 

tomándose en cuenta acciones como el reciclaje, reutilización, entre otras, buscando asegurar 

en proteger la salud y la naturaleza (57). Busca establecer un sistema de gestión integral que 

promueva la sostenibilidad y proteja la salud y el ambiente, involucrando a la sociedad y al 

sector privado en la gestión de residuos. 
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2.3.8 Ley Orgánica de Municipalidades 

La Ley N°27972 establece las disposiciones que regulan la creación, como sus diversos 

objetivos para llevarse a cabo en municipalidades. Asimismo, define las relaciones entre estas 

entidades y otras instituciones del Estado o privadas, así como los mecanismos de intervención 

y regímenes especiales aplicables. Los gobiernos locales constituyen unidades fundamentales 

dentro de la estructura territorial del Estado y actúan como vías directas de intervención en la 

sociedad en asuntos públicos como su gestión en diversas comunidades. Los elementos 

importantes que tiene un gobierno en su determinada competencia y estructura organizativa 

(58). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Método y alcance de la investigación 

 

3.1.1. Enfoque y nivel de investigación 

 
Cuenta con un enfoque mixto, ya que la información recolectada es tanto cuantitativa como 

cualitativa, lo que permite obtener una visión más integral del problema investigado (59). Su 

nivel es descriptivo, porque es el manejo y conservación actual del ecosistema Cataratas de 

Capua, realizado por los visitantes rutinarios al espacio turístico, y de nivel correlacional esto 

permite determinar el vínculo entre los factores sociales y económicos, con la DAP. 

 

3.1.2. Método de Valoración Contingente 

 
Este tipo de valoración implica una simulación de un mercado hipotético, en el cual los 

encuestadores simbolizan la oferta y los encuestados la demanda, declarando valores 

contingentes, en otras palabras, es la disposición de obtener un bien o servicio, para así tener 

un valor con las ventajas de los ciudadanos y tener una mejora en el medio ambiente al 

momento de acceder al servicio y costear una cantidad de dinero determinada (39). 

a) Modelo referéndum de disponibilidad a pagar: En este, se analiza el nexo de las variables 

para establecer un deber que refleje la conducta entre la variable dependiente y las variables 

independientes (para el presente estudio no se está considerando el costo de viaje). Puesto 

que según, la variable es aquella que, al modificar, porque da cambios en la variable 

explicada. Este es un mercado que se simula, donde la persona tiene función de utilidad: 

 

𝑢𝑖 = 𝑣𝑖(𝑝, 𝑦; 𝑞𝑖) ( 1 ) 
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Debido a que varios elementos de la función en mención no son conocidos. 

𝑢𝑖 = 𝑣𝑖 (𝑝, 𝑦; 𝑞𝑖), se plantea un modelo con la siguiente forma: 
 

 

 

𝑢𝑖 = 𝑣𝑖(𝑝, 𝑦, ; 𝑞𝑖) + 𝜀𝑖 ( 2 ) 

 

 

 

 

Esta fórmula analiza los cambios de la satisfacción que tiene el sujeto, en ello el MVC genera 

en el individuo la probabilidad de elegir en la mejora del servicio a cambio del pago de un 

dinero determinado, en representación del 𝐴𝑡 pasando de 𝑣0 a 𝑣1, o no paga y no tiene el 

beneficio. 

A este nivel, la respuesta del encuestado asume un formato de respuesta dicotómico (Si/No), 

por lo que se respondió afirmativamente está representada de la siguiente. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖) = 𝑃𝑟[𝑣𝑖(𝑝, 𝑦 − 𝐴𝑡; 𝑞1) + 𝜀1 > 𝑣0(𝑝, 𝑦; 𝑞0) + 𝜀0] ( 3 ) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖) = 𝑃𝑟[𝑣𝑖(𝑝, 𝑦 − 𝐴𝑡; 𝑞1) − 𝑣0(𝑝, 𝑦; 𝑞0) > 𝜀0 + 𝜀1] 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖) = 𝑃𝑟[∆𝑣 > 𝑛] 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖) = 𝐹𝑛[∆𝑣] 
 
 

 
La expresión 𝐹𝑛 indica la función respecto a la distribución acumulada de 𝑛 y 𝑛 = 𝜀0 −𝜀1, 

suponiendo que los elementos mencionados no influyen en el modelo, el cambio en la utilidad 

podrá ser cuantificado mediante la diferencia entre 𝑣1 (situación en el fin) y 𝑣0 (situación al 

inicio), obteniendo lo siguiente: 

 

∆𝑣 = 𝑣1(𝑝, 𝑦 − 𝐴𝑡; 𝑞1) − 𝑣0(𝑝, 𝑦; 𝑞0) ( 4 ) 
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Por fines prácticos se establece la consecutiva función de utilidad del tipo lineal en el ingreso 

𝑣𝑗 = 𝑎𝑗 + 𝛽𝑦, en que el valor marginal del ingreso está simbolizado por 𝛽. Considerando la 

ecuación anterior tenemos: 

 

∆𝑣 = (𝑎1 + 𝛽(𝑦 − 𝐴𝑡)) − (𝑎0 + 𝛽𝑦) ( 5 ) 

 

 

∆𝑣 = 𝑎 − 𝛽𝐴𝑡 
 
 

 
Si se aumenta el ingreso como el coste deseable del beneficio, por tal motivo 𝛽 > 0, así, un 

incremento en 𝐴𝑡 representa una disminución en ∆𝑣, teniendo como consecuencias que la a 

probabilidad negativa de un encuestado sea mayor. Cabe destacar que el planteamiento facilita 

la estimación de la variación entre 𝑎1 − 𝑎0 = 𝛼 siendo un indicador en el cambio de utilidad 

derivado por optimización en el medio ambiente, mientras que 𝛽 implica a la utilidad marginal 

del ingreso (valor invariable). 

 

 

Donde 𝐴𝑡 sería igual a la varianza en utilidad (𝛼) entre la utilidad marginal del ingreso (𝛽). 

 
∝ 

𝐴𝑡 = 
𝛽 

( 6 ) 

 

 

 

Se comprueba que el valor económico que el sujeto esta asignando para la mejora de un servicio 

con punto de partida en la realización de un escenario hipotético que fue planteado desde el 

inicio. 

Para lograr el objetivo propuesto, se considerarán las variables del estudio a través MVC, el 

cual simula un mercado hipotético mediante encuestas, permitiendo así que los encuestados 

expresen y determinen su disposición a pagar por la conservación del ecosistema. Para el 

análisis de los factores que influyen en dicha disposición, se aplicará un modelo de regresión 

logística (logit) utilizando el software estadístico STATA, con el objetivo del análisis y 

conocimiento de elementos que influyen en la valoración económica ambiental. De igual 
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forma, para contrastar las hipótesis se desarrolló el estadístico chi cuadrado con el objetivo de 

establecer si hay influencia en la variable independiente sobre la dependiente. 

 

3.1.3. Ubicación del área de estudio 

La investigación tendrá lugar en la municipa1idad distrita1 de Yura, parte de la provincia de 

Arequipa, a continuación, se mostrará el mapa de ubicación. 

 

 

Figura 4. Mapa de atractivos turísticos de la Municipa1idad distrita1 de Yanahuara. 

Adaptado de Municipalidad Distrital de Yura (60). 

 

De igual forma es de conocimiento que la investigación se realizara teniendo como objeto de 

estudio a las Cataratas de Capua. A continuación, se observa un mapa de ubicación realizado 

por la municipalidad. 
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Figura 5. Ubicación de 1as cataratas de Capua en el mapa turístico de Yura. Adaptado 

de Boletín Yura es Turismo (61). 

Por lo mencionado, es que se tuvo que considerar las zonas cercanas a las Cataratas de Capua 

como la principal zona de influencia para la recopilación de datos mediante la encuesta. 

 

 

Figura 6. Catarata de Capua- Ubicación 
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3.1.4. Método del estudio 

 

3.1.4.1. Etapa de pre-campo 

Esta etapa está orientada a la planificación y preparación del estudio, por lo que en primera 

instancia se hizo uso de la revisión documental para recopilar información sobre las Cataratas 

de Capua, incluyendo su ubicación, biodiversidad, servicios ecosistémicos y problemáticas 

ambientales. Dentro de esta etapa también se identificó algunas de las metodologías más 

adecuadas para aplicar el MVC. 

Posteriormente se elaboró la encuesta teniendo en cuenta algunos de los criterios necesarios 

para una correcta valoración contingente. En ese sentido, fue necesaria la validación por parte 

de expertos para obtener el visto bueno para posteriormente realizar la prueba piloto con el fin 

de conocer la consistencia o confiabilidad del cuestionario 

Un aspecto importante fue también la estimación de la población y muestra, para lo cual se 

empleó la información disponible en el servidor online del Ministerio del Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR) (62). 

3.1.4.2. Etapa de Campo 

En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de información en el área de estudio. Por la 

metodología elegida, se seleccionó aleatoriamente a los visitantes de las Cataratas de Capua 

para responder la encuesta. Dentro de esta etapa fue también importante el registro fotográfico 

y georreferenciación para la especificidad en los lugares donde se entrevistó y/o se haya 

encontrado algún factor de interés para el estudio. Además, mediante la observación se pudo 

registrar características que complementen la descripción de la zona de estudio. 

3.1.4.3. Análisis en Gabinete 

En esta etapa se procesan y analizan los datos recopilados en campo para generar resultados y 

propuestas. Haciendo uso del software STATA se realizó un análisis estadístico de las 

respuestas obtenidas, identificando patrones y tendencias; de tal manera que se evaluó la 

influencia de variables socioeconómicas en la disposición a pagar. 

Con los resultados procesados, fue posible establecer una comparación entre los resultados 

obtenidos con estudios similares en otros destinos turísticos, así como identificar factores clave 

que afectan la valoración económica del servicio ecosistémico. 

Finalmente, con toda la información analizada y una mejor comprensión de la realidad en la 

zona de estudio, se diseñó estrategias basadas en la disposición a pagar y las necesidades de 

conservación del ecosistema, incluyendo recomendaciones para la gestión sostenible de las 

Cataratas de Capua. 
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3.2. Diseño de la investigación 

El diseño es de tipo no experimental, porque las variables no se manipularon. 

 

 

3.3. Población y muestra 

 
a) Población 

 

La población se conformó por los visitantes de las cataratas de Capua. Para la estimación de la 

población se consideró el promedio semanal de los visitantes a las Cataratas de Capua teniendo 

como referencia los datos en el servidor del MINCETUR (62) , una cifra mayor a lo 

considerado por Alarcon y Torres (63), lo cual nos da una idea que hubo un incremento de los 

visitantes. 

b) Muestra 

 

La muestra se estableció mediante la siguiente formula: 

 
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑚 = 
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 

( 7 ) 

 

 

 

N= 298 

e=0.05 

P=Q=0.5 

Q=1-P=0.5 

Por lo tanto: 
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298 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
𝑚 = 

0.052 ∗ (298 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
= 168.065 ≈ 168 

 
( 8 ) 

 

 

Luego de aplicar la fórmula de muestreo, se obtuvo como muestra un total de 168 personas. 

Los encuestados considerados serán los visitantes a la zona turística de interés, así como las 

personas cercanas al área de estudio. El muestreo será probabilístico aleatorio simple, porque 

cada elemento de la población tiene igual posibilidad de ser escogido para ser parte de los 

encuestados. Esto garantiza que la muestra sea representativa de la población en general y que 

los resultados obtenidos puedan generalizarse con mayor validez. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento que se empleó fue la encuesta (Anexo 03), esta documentación ayuda a recopilar 

información y opiniones que tienen las personas al responder, además de tener conocimiento 

del ecosistema y lo importante que es la valoración económica para su conservación. 

La pregunta para conocer la DAP fue del tipo cerrada (Sí/No), así como para conocer el precio 

asignado (opción múltiple), dado que resultan en un análisis menos problemático que en 

formato abierto, y como indica Durand (64) este tipo de modelos de pregunta son mucho más 

convenientes y minimizan sistemáticamente las desviaciones en el nivel de la DAP. Respecto 

a los precios predeterminado para la elección de los encuestados, se tomó como referencias los 

precios estándar en Perú, así como las investigaciones a nivel regional realizadas por Revilla y 

Salas (65) y por Yuca A. (66) 

3.4.2. Procedimiento de análisis de datos 

Para poder analizar las encuestas elaboradas se ejecutaron diversos pasos: 

• Aplicación de la encuesta de forma presencial en la zona de influencia de las Cataratas 

de Capua. Una vez obtenida la data, se verificó las fichas llenadas para su posterior 

digitalización al software Microsoft Excel de tal manera que se facilita el 

procesamiento de la información mediante un programa estadístico. 

• Se empleó el paquete estadístico STATA para la obtención modelo de regresión 

logística LOGIT y las pruebas de chi cuadrado. Con ello se obtuvo los estadísticos 

descriptivos de los parámetros considerados y también el contraste de hipótesis. Todo 

lo procesado se representó en cuadros y graficas que fueron de ayuda para la discusión 

de los resultados. 
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3.5. Materiales 

Para la ejecución del estudio se empleó tanto materiales físicos como software para el 

procesamiento de datos e información. Se detalla a continuación: 

• Blog de apuntes 

• Fichas de encuestas validadas 

• Útiles de escritorio: Lápiz, lapiceros, resaltadores y reglas. 

• Celulares 

• Computadoras con acceso a internet 

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

• Paquete estadístico STATA 

• Repositorios en línea para revisión bibliográfica 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. Descripción del área de estudio 

El lugar de estudio está situado en el distrito de Yura, Arequipa. En este lugar se encuentra las 

cataras de Capua o Catarata de Corontio, ubicado a unos 25 km al noroeste de la Ciudad Blanca. 

4.1.1. Medio físico y biodiversidad 

a) Clima 

Como señala el SENAMHI (67), en las zonas arequipeñas con una altitud mayor a los 2200 m 

s. n. m, se suelen presentar lluvias frecuentes desde enero a marzo, siendo el resto del año 

usualmente seco hasta noviembre-diciembre que inicia la temporada húmeda. En cuanto a las 

temperaturas, se presenta un máximo de 19º C y se llega a temperaturas mínimas de 11ºC. La 

humedad alcanzada en la zona es de 45%. 

 

b) Formación geológica 

Las cataratas se originaron como resultado de la erosión causada por el río Capua a lo largo de 

millones de años. Al atravesar zonas montañosas, el río ha moldeado cascadas y creado pozas 

naturales mientras desciende por el terreno accidentado de la región. 

 

c) Biodiversidad 

El cañón de Corontorio se distingue por sus múltiples filtraciones de agua, propiciando una 

diversidad de arbustos y plantas medicinales y aromáticas como Equisetum arvense (Cola de 

Caballo), Tropaelum majus (La flor Texao), Cortaderia selloana y Ephedra americana (Pinco 

Pinco), entre otros. Asimismo, se observa la presencia de árboles como Schinus molle y Salix 

humboldtiana (Sauce), junto con una variedad de aves entre las que destacan Turdus chiguanco 

(el chihuanco), Carduelis (jilgueros), Sicalis raimondii (chollonqo) y Falco sparverius 

(Halcón). 
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Figura 7. Biodiversidad en las Cataratas de Capua en Yura 

 

 

 

4.1.2. Sobre el turismo 

a) Temporadas de visita 

Las visitas a las cataratas de Capua se pueden realizar a lo largo de un año teniendo cada 

estación sus ventajas y desventajas. Por ello, si bien las cataratas permanecen activas durante 

todo el año, la cantidad de agua puede cambiar según la estación (68), resultando en 

experiencias variadas. 

Durante la temporada seca, el flujo de agua puede ser menos abundante en comparación con la 

temporada de lluvias, pero aun así brindan vistas impresionantes y la oportunidad de disfrutar 

de pozas naturales y cascadas. 

En la temporada húmeda, entre noviembre y marzo, las lluvias provocan que aumente el caudal 

del río Capua, creando un impresionante espectáculo natural. Sin embargo, en estos meses, las 

precipitaciones intensas pueden complicar el acceso y volver los senderos más resbaladizos y 
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peligrosos. Asimismo, las condiciones climáticas pueden influir en la visibilidad y afectar la 

experiencia del recorrido. 

 

 

b) Tiempo y costos de transporte 

Para efectos prácticos, al momento de estimar los tiempos y costos, se estableció como punto 

de partida el Puente Grau (Cercado de Arequipa), donde se espera un bus gris con dirección a 

Cono Norte, específicamente el km 16 (punto de llegada). Para este primer tramo el costo es 

de 1 sol con una duración de 40 minutos. 

Una vez llegado al paradero se pueden tomar dos rutas: La primera consiste en un viaje en 

minivan (costo de 10 soles y 25 minutos de viaje) que te lleve a la entrada de las cataratas para 

luego caminar alrededor de 40 minutos; y la segunda ruta consiste en tomar un colectivo (costo 

de 2.50 soles y 15 minutos de viaje) con dirección a las aguas termales de Yura, donde se tendrá 

que realizar un trekking de 2 horas aproximadamente. 

En resumen, el tiempo y costos de llegada aproximados son de 180 minutos con 3.50 soles de 

gasto para la primera alternativa; y de 105 minutos con 11 soles de gasto para la segunda 

alternativa. 
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4.1.3. Servicios ecosistémicos y amenazas a la sostenibilidad 

Tabla 1. Bien o servicio ecosistémico por componente ambiental 

Componente 

ambiental 
Bien o servicio ecosistémico Problemática Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

• El proceso natural de generación y renovación del 

suelo permite la existencia de vegetación nativa 

(molle, sauce, plantas medicinales), que a su vez 

soporta la fauna. 

• El suelo actúa como un medio para el reciclaje de 

materia orgánica y nutrientes esenciales para el 

crecimiento vegetal. 

• El suelo contribuye a la infiltración y 

almacenamiento de agua (clave en esta zona, 

donde hay presencia de manantiales), ayudando a 

mantener el caudal de la catarata. 

Manejo inadecuado de 

los residuos  sólidos 

ante la ausencia de 

estrategias para  su 

gestión integral. Esto 

ocasiona 

desequilibrios  en  el 

ecosistema  dada  la 

persistencia     de 

contaminantes como el 

plástico y/o metales. 

De esta forma, tanto 

las  matrices   suelo, 

agua y aire se ven 

afectadas  porque  las 
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Agua 

• El ecosistema natural actúa como filtro biológico, 

eliminando contaminantes gracias a la vegetación 

y a los procesos físicos del suelo y agua. 

• La presencia de cuerpos de agua y vegetación 

asociada contribuye a mantener temperaturas 

frescas, humedad relativa, y mitigación del efecto 

de “isla de calor”. 

• Manantiales como los de Quiscos y Uyupampa, 

que alimentan las cataratas, son claves como 

fuente de abastecimiento. 

unidades ambientales 

mencionadas se 

encuentran 

interconectadas y un 

cambio sobre alguna 

de estas, afecta a las 

otras dos. 

 

 
 

 

 • La vegetación presente en Capua (como el molle, 

el sauce, y la flora medicinal) capta contaminantes 

atmosféricos como polvo, partículas en 

suspensión y gases (CO₂, NOx, etc.). 

• El aire actúa como medio para la dispersión de 

semillas, esporas e insectos polinizadores. Es 

esencial para mantener los ciclos de vida de 

muchas especies vegetales y animales 

 

 

Aire 
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4.2. Aplicación del método de valoración contingente 

 
Como primera parte se aplicó el instrumento principal de recolección de datos, es decir, la 

encuesta. Se preguntó a los visitantes aspectos generales de su recorrido a las Cataratas de Capua, 

así como su percepción con respecto a la gestión que se viene ejecutando actualmente en el bien 

público y las problemáticas que podrían amenazar su sostenibilidad. Asimismo, se obtuvo las 

respuestas de la DAP y los datos socioeconómicos de los encuestados para su posterior análisis 

empleando el modelo Logit. En base a ello, se encontró los siguientes resultados: 

4.2.1. Información general de la visita a las Cataratas de Capua 

En este apartado de la encuesta, se recogió las respuestas de los encuestados con el fin de saber 

su conocimiento sobre las Cataratas de Capua; identificar cómo llegaron a la zona de estudio; 

conocer el motivo y aspectos que le atraen del bien público; y mapear los problemas ambientales 

que más se percibe. 

En la Figura 8 se muestra las respuestas a la pregunta "¿Conoce las Cataratas de Capua?" en donde 

el 64.63% de los encuestados afirmaron conocer el lugar, mientras que el 35.37% indicaron que 

no lo conocían. Este resultado indica que la mayoría de encuestados conocía la zona de estudio, 

lo cual es relevante para la valoración económica, dado que las respuestas obtenidas serán más 

coherentes acorde a la realidad. 

 

 

Figura 8. Gráfica de las respuestas a la Pregunta 1 

 

 

En la figura 09 se presenta la distribución porcentual de las veces que los visitantes han acudido 

a las cataratas, con categorías que varían desde 1-2 visitas, 3-4, hasta rangos superiores. De esta 

manera se supo que cerca de un 34.57% nunca había visitado las cataratas, mientras que un 

37.65% la había visitado entre 1-2 veces. 
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La frecuencia de visitas nos permite inferir el grado de recurrencia y la familiaridad que los 

usuarios tienen con el recurso. Un alto porcentaje en las categorías más bajas podría sugerir que, 

pese a conocer el sitio, la experiencia es ocasional o que existen limitaciones (geográficas, 

logísticas o de infraestructura) para visitas más frecuentes. 

 

 

Figura 9. Gráfica de las respuestas a la Pregunta 2 

 

En la figura 10 se ilustra el número de personas que integran el grupo que visita el lugar, 

incluyendo al encuestado. Los porcentajes reflejados varían, con una mayoría de visitantes por 

grupo entre 3-4 personas con un valor de 58.93%, los cuales usualmente eran amigos o familias 

que visitaban el lugar de forma particular. 

 

 

 

Figura 10.    Gráfica de las respuestas a la Pregunta 3 
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En la figura 11 se indica los porcentajes de uso de diferentes medios de transporte para llegar a 

las cataratas: vehículo privado, transporte público, motocar, tour organizado y otra opción. Se 

observa que un 38.92% de los encuestados utiliza el vehículo privado y, en una proporción 

significativa, se opta por medios organizados: tour organizado 11.38% y transporte público 

29.34%. También se brindó la opción de que respondan por alguna alternativa distinta a las 

mencionadas y dentro de esta categoría un 13.77% indicó que realizaban caminatas. En ese 

sentido, estas respuestas nos brindan una idea de que el predominio del uso de vehículo privado 

puede estar relacionado con la accesibilidad del sitio y con la independencia en la planificación 

del viaje. Además, un gran porcentaje de elección a los tours organizados sugiere la existencia de 

una oferta turística estructurada; así como que la preferencia por las caminatas nos indica que hay 

un público con tendencia por las actividades de aventura, reforzándose la idea de inversión en 

infraestructura para los caminos y señalización. 

 

 

 

Figura 11.    Gráfica de las respuestas a la Pregunta 4 

 

 

En la figura 12 se presentan diversas opciones respecto al motivo de la visita, tales como 

"Contacto con la naturaleza", "Investigación científica", "Ir de campamento", "Paseo 

escolar", "Practicar deporte de aventura", "Realizar caminata" y "Recreación y ocio". Así, 

los resultados indican que la categoría “Contacto con la naturaleza” obtuvo la mayor 

frecuencia con un 35.12%, seguido de la categoría “Realizar caminata” con un 33.33%. 

En tercer y cuarto lugar se encuentra “Recreación y Ocio” y “Practicar deporte de 

aventura” con un 15.48% y 11.90% respectivamente. 

La alta proporción de respuestas asociadas al "Contacto con la naturaleza indica que el principal 

atractivo del recurso reside en sus características naturales y su biodiversidad. Esto refuerza el 
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valor intrínseco del área no solo como destino turístico, sino también como elemento de 

conservación ambiental. 

 

 

 

Figura 12.    Gráfica de las respuestas a la Pregunta 5 

 

 

En la figura 13, se muestra la cantidad de personas que probablemente retornen a las cataras de 

Capua. El 97.02% respondió que hay bastante probabilidad de volver a la zona turística, mientras 

que, en menor proporción, un 2.98% indicó que probablemente no regresaría. Esta información 

resulta útil como contraste con los resultados que se analizaron más adelante en el trabajo, 

específicamente en: la Figura 20 sobre el manejo de residuos sólidos; y la Figura 22 sobre la 

seguridad y accesibilidad a la zona turística; donde el gran porcentaje de las respuestas fue 

negativo, es decir había inadecuadas o insuficientes acciones respecto al manejo de residuos 

sólido, así como en materia de seguridad y accesibilidad a la zona de estudio. De esta divergencia 

se infiere el potencial de este bien público natural. 

 

 

 

Figura 13.    Gráfica de las respuestas a la Pregunta 6 
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La figura 14 representan las respuestas a la pregunta sobre la probabilidad de volver a visitar las 

cataratas, junto con el periodo en el que los encuestados considerarían hacerlo ("Una semana", 

"Un  mes",  "Seis  meses",  "Dos  meses",  "El  próximo  año",  entre  otras). La 

mayoría de los encuestados se mostraron dispuestos a volver. De este grupo, un 36.29% marcó "El 

próximo año" alcanzando un porcentaje elevado, lo que sugiere una valoración positiva a mediano 

plazo. La segunda respuesta con más frecuencia fue “Seis meses” con un 25.15%. Así en general, 

los tiempos de retorno a mediano y largo fueron de la preferencia de los encuestados. Este 

comportamiento es fundamental en estudios de valoración contingente, ya que la disposición a 

volver a visitar el sitio también puede vincularse a la percepción del valor del recurso. 

 

 

 

 

Figura 14.    Gráfica de las respuestas a la Pregunta 7 

 

 

La figura 15 distribuye las respuestas según el medio por el cual los visitantes se enteraron de la 

existencia de las Cataratas de Capua, incluyendo amistades y familia, agencias de viajes u 

operadores turísticos, medios escritos físicos, televisión y radio, entre otros. 

 

La prominencia de los medios de comunicación interpersonal con un 74.4% (amigos y familiares) 

y de agencias de viajes con un 6.55% sugiere que el “boca a boca” y la oferta turística son canales 

efectivos para la difusión del recurso. Cabe destacar que en la opción libre “Otros”, las respuestas 

coincidían al ser redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram y, los cuales en conjunto 

representaban un 17.86%. Esto tiene implicancias en la estrategia de marketing y promoción del 

destino. 



49  

 

 

Figura 15.    Gráfica de las respuestas a la Pregunta 8 

 

 

En la figura 16, se expone la importancia relativa de distintos componentes del ambiente en la 

motivación para visitar las cataratas, mostrando que el componente "Medio abiótico: suelo, agua, 

aire y clima" es el más destacado con un 63.75%, seguido por el “Medio biótico” con un 32.50% 

y finalmente el “Patrimonio Cultural” con un 3.75%. 

El predominio del medio abiótico indica un alto valor asignado a la calidad de las matrices 

ambientales en relación con la ciudad misma, reforzando la necesidad de implementar políticas 

de conservación enfocadas en la prevención de la contaminación y de la protección de las especies 

de flora y fauna. 

 

 

 

Figura 16.    Gráfica de las respuestas a la Pregunta 9 
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La figura 17 presenta los porcentajes de encuestados que perciben distintos tipos de 

contaminación ambiental en el área, tales como contaminación por aire, agua, residuos sólidos 

(basura) o ruido. Una proporción significativa de visitantes percibe niveles moderados a altos de 

contaminación, especialmente en términos de residuos sólidos con un 75.60% y en la 

contaminación del aire con un 11.31%. Es seguido por la contaminación del agua con un 9.52%. 

Finalmente, solo el 1.79% opina que no ha percibido contaminación en las cataratas. 

 

Estos resultados evidencian la necesidad de mejorar la gestión ambiental y reforzar las políticas 

de manejo de residuos, así como implementar controles para minimizar otros impactos negativos 

(como los ya citados) de tal manera que el valor económico del bien natural sea positivo conforme 

pase los años. 

 

 

 

Figura 17.    Gráfica de las respuestas a la Pregunta 10 

 

 

 

4.2.2. Percepción sobre las cataratas de Capua 

En esta sección se empleó la escala Likert para la medición de las respuestas. Las cuestiones 

fueron realizadas considerando las dimensiones: ambiental, social y económica. 

La Figura 18 refleja la percepción de los encuestados sobre la contribución del ecosistema (las 

Cataratas de Capua) al bienestar y calidad de vida, utilizando una escala que varía desde 

"Totalmente en desacuerdo" hasta "Totalmente de acuerdo". 
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La mayoría de los participantes se inclinan hacia respuestas de "De acuerdo" (38.69%) o 

"Totalmente de acuerdo" (26.19%), lo que subraya el valor social y funcional del ecosistema como 

elemento que mejora la calidad de vida de las personas. Este hallazgo apoya la idea de que la 

conservación del recurso tiene una dimensión social tan importante como la económica. 

 

 

 

 

Figura 18. Gráfica de las respuestas a la pregunta 1 del apartado “Percepción sobre las 

Cataratas de Capua” 

 

 

En la Figura 19 se recoge la valoración de la importancia de la preservación y conservación de 

las Cataratas de Capua para su sostenibilidad, donde se aprecian respuestas que oscilan 

mayormente entre "De acuerdo" (42.26%) y "Totalmente de acuerdo" (28.57%). Por otro lado, 

menos del 6% opinan que la preservación de las cataratas no es importante para su sostenibilidad. 

 

El consenso mostrado a favor de la conservación indica que los visitantes reconocen el valor de 

proteger el recurso a largo plazo. Esto respalda la formulación de políticas y estrategias de manejo 

sostenible basadas en la disposición a invertir recursos para preservar el sitio. 
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Figura 19. Gráfica de las respuestas a la pregunta 2 del apartado “Percepción sobre las 

Cataratas de Capua” 

 

La figura 20 evalúa la percepción de la efectividad en el manejo de residuos sólidos en las 

Cataratas de Capua, ofreciendo opciones de respuesta en una escala de acuerdo. Los resultados 

evidencian una opinión dividida; aunque algunos encuestados consideran adecuado el manejo de 

residuos, una parte significativa lo califica como “Deficiente” o “Regular”. Este resultado es 

crucial para la identificación áreas de mejora en la infraestructura y los procesos de gestión 

ambiental. 

 

 

 

 

Figura 20. Gráfica de las respuestas a la Pregunta 3 del apartado “Percepción sobre las 

Cataratas de Capua” 
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En la Figura 21 se presenta la evaluación de la efectividad de las medidas implementadas para la 

conservación del ecosistema, incluyendo aspectos como señalización, mantenimiento y políticas 

ambientales, con una distribución de respuestas que varía entre los distintos grados de acuerdo. 

Una parte considerable de la muestra se muestra neutral o en desacuerdo con la afirmación de que 

existen medidas efectivas para la conservación, lo cual señala una oportunidad para fortalecer las 

intervenciones y aumentar la percepción positiva mediante acciones concretas de gestión 

ambiental 

 

 

 

 

Figura 21. Gráfica de las respuestas a la pregunta 4 del apartado “Percepción sobre las 

Cataratas de Capua” 

 

 

La figura 22 refleja la percepción de la seguridad y accesibilidad dentro de la zona turística, 

evaluada a través de una escala que abarca desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente 

de acuerdo” 

 

La mayoría de los encuestados otorga respuestas que indican una percepción mayoritariamente 

positiva en cuanto a la accesibilidad, aunque algunos señalan deficiencias en la seguridad. La 

seguridad es un aspecto crítico para el turismo, por lo que estos resultados pueden orientar mejoras 

en la infraestructura y en la atención a los visitantes. 
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Figura 22. Gráfica de las respuestas a la Pregunta 5 del apartado “Percepción sobre las 

Cataratas de Capua” 

 

En la figura 23 se registra cómo los visitantes califican la información recibida acerca de normas 

de comportamiento y cuidado ambiental, evidenciando una tendencia hacia la aceptación 

moderada (36.69%), pero con un porcentaje notable que considera insuficiente dicha información, 

siendo un aproximado de 48%. La valoración muestra que existe margen para mejorar la difusión 

y educación ambiental entre los visitantes, lo cual es fundamental para la preservación del sitio, 

ya que un mayor conocimiento se traduce en prácticas de mayor respeto y cuidado del entorno. 

 

 

Figura 23. Gráfica de las respuestas a la Pregunta 6 del apartado “Percepción sobre las 

Cataratas de Capua” 
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En la Figura 24 se observa la percepción de la necesidad de aumentar la inversión destinada al 

mantenimiento de la infraestructura y servicios turísticos en las Cataratas de Capua, con 

respuestas que representan un 72% de los encuestado, indicando una clara inclinación hacia la 

necesidad de fortalecer este aspecto. 

 

Esta información recogida resalta la importancia de disponer de recursos económicos y de una 

gestión adecuada para mantener y mejorar las condiciones del sitio, lo que no solo beneficia la 

experiencia turística, sino que también contribuye a la valoración económica del servicio 

ecosistémico mediante la creación de un entorno más agradable y sostenible. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Gráfica de las respuestas a la Pregunta 7 del apartado “Percepción sobre las 

Cataratas de Capua” 

4.2.3. Características socioeconómicas del encuestado y relación con la disposición a 

pagar 

Para el desarrollo de esta parte se elaboraron tablas de contingencia y se estimaron las relaciones 

entre las variables socioeconómicas y la DAP empleando la prueba de chi cuadrado. 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados correspondientes a la variable sexo, dentro del apartado 

de características sociodemográficas. Los datos obtenidos revelan que el 53.57% de los 

encuestados pertenecen al sexo masculino, mientras que el 46.43% corresponde al sexo femenino. 

El valor de Chi-cuadrado de Pearson es 0.6556 con un p-valor de 0.418, lo que indica que no hay 

una relación estadísticamente significativa entre el sexo y la disposición a pagar. 
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Tabla 2. Tabla de contingencias SEXO vs DAP 

SEXO 
Disposición a pagar  

Total 
No Sí 

Masculino 6 84 90 

% 3.57 50 53.57 

Femenino 3 75 78 

% 1.79 44.64 46.43 

Total 9 159 168 

% 5.36 94.64 100 

 

 

En la Tabla 3 se muestran los resultados a la variable edad, dentro del apartado de características 

sociodemográficas. Los hallazgos evidencian que el 72.62% de los participantes se encuentran en 

el rango de 18 a 28 años. Asimismo, el 20.83% pertenece al grupo etario de 29 a 39 años, el 5.95% 

se encuentra entre los 39 a 48 años, y finalmente, el 0.6% corresponde a personas de 49 años a 

más. El valor de Chi-cuadrado de Pearson es 27.7662 con un p-valor de 0.000, lo que indica una 

relación estadísticamente significativa entre la edad y la disposición a pagar. 

 

Tabla 3. Tabla de contingencias EDAD vs DAP 

 

EDAD (años) 
 Disposición a pagar  

Total 
Sí No 

18-28 2 120 122 

% 1.19 71.43 72.62 

29-38 4 31 35 

% 2.38 18.45 20.83 

39-48 2 8 10 

% 1.19 4.76 5.95 

>48 1 0 1 

% 0.6 0 0.6 

Total 9 159 168 

% 5.36 94.64 100 

 

Según la Tabla 4, se muestran los resultados de la variable grado de instrucción, dentro del 

apartado de características sociodemográficas. Los hallazgos evidencian que el 69.64% de los 

participantes pertenecen al grado de educación universitaria, mientras que el 20.24% pertenece a 

la técnica. Además, el 10.12% pertenece a la educación secundaria. El valor de Chi-cuadrado de 

Pearson es 48.0143 con un p-valor de 0.000, lo que indica una relación estadísticamente 

significativa entre el grado de educación y la disposición a pagar. Este hallazgo nos brinda un 

indicio en la relación del Grado de Educación con la DAP, lo que a grandes rasgos implica que 
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cuanto mayor sea la formación académica es posible comprender las problemáticas ambientales 

y cómo afectan a la sociedad. A la vez, refuerza la idea de continuar con la sensibilización y la 

educación en materia ambiental. 

Tabla 4. Tabla de contingencias GRADO DE EDUCACIÓN vs DAP 

 

GRADO DE 
EDUCACIÓN   

Disposición a pagar 

  

  Total 
 No Sí  

Secundaria 7 10 17 

% 4.17 5.95 10.12 

Técnica 0 34 34 

% 0 20.24 20.24 

Universitaria 2 115 117 

% 1.19 68.45 69.64 

Total 9 159 168 

% 5.36 94.64 100 

 

Según la Tabla 5, se muestran los resultados de la variable ingreso mensual, dentro del apartado 

de características sociodemográficas. Los hallazgos evidencian que el 35.71% de los participantes 

percibe un sueldo desde los s/1,000.00 hasta s/1,999.00, mientras que el 22.02% tiene un ingreso 

mensual de s/600.00 a s/999.00. Además, el 16.07% de los participantes tienen un ingreso desde 

los s/50.00 a s/599.00, el 17.26% percibe un sueldo de s/2,000.00 a s/2,999.00 y solo un 8.93% 

un ingreso de s/3,000.00 a más. El valor de Chi-cuadrado de Pearson es 4.2366 con un p-valor de 

0.375, lo que indica que no hay una relación estadísticamente significativa entre el nivel de ingreso 

mensual y la disposición a pagar. 

Tabla 5. Tabla de contingencias NIVEL DE INGRESO MENSUAL vs DAP 

 

NIVEL DE INGRESO 

MENSUAL 

(soles) 

Disposición a pagar 
 

              Total 

No Sí  

50- 599 1 26 27 

% 0.6 15.48 16.07 

600-999 3 34 37 

% 1.79 20.24 22.02 

1000-1999 5 55 60 

% 2.98 32.74 35.71 

2000-2999 0 29 29 

% 0 17.26 17.26 

>3000 0 15 15 

% 0 8.93 8.93 

Total 9 159 168 

% 5.36 94.64 100 
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Según la Tabla 6, se muestran los resultados de la variable lugar de procedencia, dentro del 

apartado de características sociodemográficas. Los hallazgos evidencian que el 92.26% de los 

participantes residen en Perú, dentro de los lugares más mencionados se destaca Arequipa, 

Mollendo y Cusco. Además, se observa que el 5.36% viven cerca las cataratas, mientras que solo 

el 2.38% pertenece al extranjero, de los cuales el país con más predominancia es Venezuela. El 

valor de Chi-cuadrado de Pearson es 70.5289 con un p-valor de 0.000, lo que indica una relación 

estadísticamente significativa entre el lugar de procedencia y la disposición a pagar. 

Tabla 6. Tabla de contingencias LUGAR DE PROCEDENCIA vs DAP 
 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

Disposición a pagar 
 

Total 

No Sí  

Extranjero 0 4 4 

% 0 2.38 2.38 

Nacional 3 152 155 

% 1.79 90.48 92.26 

Local 6 3 9 

% 3.57 1.79 5.36 

Total 9 159 168 

% 5.36 94.64 100 

 

 

4.2.4. Valoración económica 

En la sección de valoración económica de la encuesta se conoció el porcentaje a favor de pagar 

una tarifa destinada a la conservación de las Cataratas de Capua. También se recolectó los valores 

que representarían la DAP. Esta información sirvió para poder aplicar el modelo LOGIT, el cual 

facilita la estimación de posibilidades de un evento, Así como el grado de influencia o la 

importancia relativa que cada una de estas variables socioeconómicas ejerce sobre la disposición 

a pagar. 

En la Figura 25 se observa que el 94.64% de los encuestados expresaron estar dispuestos a realizar 

un aporte económico por la visita a las cataratas de Capua, con el objetivo de contribuir a la 

preservación de la biodiversidad, limpieza y conservación del ecosistema de este atractivo 

turístico. Sin embargo, solo el 5.36% indicó no estar dispuesto a pagar. Entre las principales 

razones de esta negativa destacan la desconfianza en que los fondos recaudados sean utilizados 

adecuadamente por las autoridades municipales, así como la falta de seguridad al momento de 

entregar el dinero. 
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Figura 25. Disposición a pagar 

 

La Tabla 7 muestra los coeficientes del modelo LOGIT estimado para explicar la disposición a 

pagar (DAP) por parte de los visitantes a las Cataratas de Capua. Dentro de esta se detallan los 

valores de cada estadístico (Odds ratio, Std. err., valor “z” y el intervalo de confianza) para cada 

variable socioeconómica (SEX, EDA, EDU, ING y PRO). Cabe destacar que se empleó un nivel 

de confianza del 95% por lo que en cada comparación con el p-valor se toma como referencia una 

significancia igual a 0.005. 

Para a la variable sexo (SEX), el odds ratio es 1.49, lo que insinúa que las personas de un sexo 

(presumiblemente masculino o femenino, según codificación) tienen un 49% más de probabilidad 

de estar dispuestos a pagar en comparación al otro. Sin embargo, el valor de p es 0.700 y el de z 

es 0.39, lo que indica que no es estadísticamente significativo. Para la variable edad (EDA), el 

odds ratio de 3.29 indica que, a medida que aumenta la edad, también lo hace la probabilidad de 

estar dispuesto a pagar. No obstante, con un p-valor de 0.514 y un z de 0.65, este efecto no es 

significativo. 

Respecto la variable grado de educación (EDU), se obtuvo un odds ratio de 4.44 y un p-valor de 

0.021. Esto significa que un mayor nivel educativo aumenta significativamente la probabilidad de 

estar dispuesto a pagar por la conservación del ecosistema. Para la variable Ingreso económico 

(ING), se tuvo un odds ratio de 1.12, pero con un p de 0.840 y un z de 0.2, lo que indica que no 

tiene un efecto significativo en la DAP. 

Para la variable lugar de procedencia (PRO), se tuvo un odds ratio de 0.024 y un p de 0.027, lo 

cual es estadísticamente significativo. Sugiere que quienes provienen de ciertas zonas tienen 

mucho menor probabilidad de mostrar disposición a pagar. A efectos prácticos este resultado 

refuerza la idea que aquellas personas de un provenir local, tienen menor probabilidad a dar un 
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monto de dinero, lo que se podría asociar con su cercanía y convivencia con la zona turística 

asumiéndola como un bien de acceso libre. 

Finalmente, para la constante del modelo (const), que representa el logit base cuando todas las 

variables son cero, se obtuvo un odds ratio de 2573.574, lo cual es muy alto, sugiriendo que, en 

ausencia de efectos de las otras variables, la probabilidad de estar dispuesto a pagar es 

extremadamente elevada. Pero no debe interpretarse sin considerar el error estándar. 

Tabla 7. Modelo Logit para DAP 
 

 

En la figura 26, se resumen los valores monetarios que estarían dispuestos a pagar los encuestados 

que aceptaron la disposición a pagar, resultando la mayor frecuencia para un DAP de 5 soles 

alcanzando el 36.94%. El segundo valor de preferencia fue 2 soles con 22.29%. Con valores 

menores al 15% se encuentran los precios de 3;4 y 10 soles. El valor de menor frecuencia fue 8 

soles con un 6.37%. 

 

 

Figura 26.    Valores de la disposición a pagar 
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Conociendo las preferencias de los encuestados respecto a la DAP, para la agregación de los 

beneficios por la conservación de las Cataratas de Capua, se empleó el criterio de agregación de 

beneficios recomendado por Dobbs (69), quien propone una “Acumulación directa de los valores 

individuales que los beneficiarios estarían dispuestos a pagar adicionalmente por los beneficios 

generados por una política” para estimar los beneficios agregados. En tal sentido, se tiene: 

𝑛 

𝐵𝐸𝐴 = ∑ 𝐷𝐴𝑃 

𝑖=0 

 

 

 

Para el presente cálculo se consideró la DAP como 5 soles, así como una cantidad total anual de 

visitantes de 12840, por lo que al reemplazar los valores se tiene: 

12840 

𝐵𝐸𝐴 = ∑ 5 

𝑖=0 

 

𝐵𝐸𝐴 = 64 200 

 
Por lo tanto, el beneficio económico en un año es de S/ 64 200 soles al año, estimación económica 

que representa la disposición a aportar en un año por el servicio ecosistémico en la zona turística 

Cataratas de Capua. 

 

4.3. Propuesta de estrategias para la conservación y sostenibilidad de las Cataratas 

de Capua 

En la Tabla 8, se resumen las estrategias, acciones y responsables propuestas para la conservación 

de la Cataratas de Capua con el fin de brindar un acercamiento más coherente con la realidad de 

la zona turística y enfatizar la necesidad de la implementación de acciones en aras de su 

sostenibilidad. 
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Tabla 8. Formulación de estrategias para la conservación de las Cataratas de Capua 
 

Estrategias Acciones Responsables 

 

 

 

1. Fortalecer la 

gestión de 

residuos sólidos 

en la zona turística 

• Instalar puntos ecológicos de recolección 

diferenciada (orgánico/inorgánico). 

• Establecer un cronograma de limpieza 

semanal con participación comunitaria. 

• Señalizar puntos de recojo de basura y zonas 

de “cero residuos”. 

• Campañas de educación ambiental en entrada 

y salida del sendero. 

• Municipalidad 

Distrital  de  Yura 

(área de  gestión 

ambiental    y 

turismo). 

• Municipalidad 

provincial 

• ONG’s y juntas 

vecinales 

 

 

 

2. Implementar 

infraestructura 

turística básica y 

sostenible 

 

• Construcción de servicios higiénicos secos o 

biodigestores. 

• Instalación de señalización ecológica: rutas, 

reglas de conducta, mapas. 

• Creación de áreas de descanso con materiales 

naturales y resistentes (madera, piedra local). 

• Mantenimiento periódico de caminos y 

puentes peatonales. 

• Municipalidad 

Distrital de Yura 

(gestión   de 

proyectos). 

• Gobierno Regional de 

Arequipa 

• Cooperación 

internacional o 

convocatorias de 

fondos ambientales. 

 

 

3. Diseñar un 

programa  de 

educación 

ambiental  y 

sensibilización 

turística 

• Capacitación guías locales y personal de 

ingreso en prácticas sostenibles. 

• Colocar paneles informativos sobre flora, 

fauna y servicios ecosistémicos. 

• Desarrollo de folletos y contenido digital 

(QR, redes sociales). 

• Talleres para escolares y jóvenes de la 

comunidad sobre biodiversidad y cultura 

local. 

 

• Dirección Regional de 

Educación (DRE). 

• ONG’s ambientalistas 

y universidades. 

• Municipalidad de 

Yura (apoyo 

logístico). 

 

 

4. Promover la 

gobernanza 

ambiental  y 

turística local 

• Crear un Comité de Gestión con participación 

múltiple (comunidad, municipio, academia). 

• Formalizar una Unidad de Turismo y Medio 

Ambiente en la Municipalidad de Yura. 

• Gestionar convenios con universidades y 

entidades técnicas. 

 

• Municipalidad de 

Yura 

• Defensoría del Pueblo 

• Sociedad civil 

 

 

5. Establecer un 

sistema de control 

de acceso y 

monitoreo 

• Crear un punto de control de visitantes en la 

entrada principal. 

• Registrar el número de visitantes y aplicar 

encuestas de percepción. 

• Implementar un sistema de alerta temprana 

para impactos ecológicos (erosión, basura, 

ruido). 

• Municipalidad de 

Yura en conjunto con 

la policía nacional 

• Comunidad local 

• Universidades e 

Instituciones como 

OEFA 

6. Impulsar 

proyectos 

económicos 

comunitarios 

• Promover emprendimientos sostenibles: 

guías, artesanías, venta de productos locales. 

• Capacitación para operadores turísticos y 

microempresas comunitarias. 

• Municipalidad de 

Yura 

• MINCETUR 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

A través del MVC fue posible estimar un valor económico para el servicio ecosistémico turístico 

ofrecido por las Cataratas de Capua en función a las preferencias de los visitantes que fueron 

encuestados. En tal sentido se concluye que las Cataratas de Capua poseen un valor económico 

significativo para los visitantes, evidenciado a través de la DAP expresada en las encuestas, 

obteniendo un valor de 5 soles. Asimismo, al estimar el beneficio ambiental anual se obtuvo un 

valor de S/64 200 por año. Esto reafirma que existe una valoración positiva del ecosistema y su 

conservación, tanto por su función recreativa como por los servicios ecosistémicos que provee. 

 

Las Cataratas de Capua presentan cualidades físicas únicas que aportan a su atractivo turístico. 

Sin embargo, se identificaron amenazas ambientales críticas, principalmente la acumulación de 

residuos sólidos, la ausencia de señalización adecuada y la falta de control institucional que 

afectan la sostenibilidad del ecosistema y su capacidad para ofrecer servicios como regulación 

hídrica, recreación y conservación de biodiversidad. 

 

Con la aplicación de la metodología de valoración contingente en la cual se tuvo como 

instrumento principal la encuesta, se recopiló la información de 168 visitantes permitiéndose 

analizar sus datos en relación a sus preferencias con respecto a las Caratas de Capua, su DAP y 

sus datos socioeconómicos. 

 

Empleando el modelo LOGIT y el estadístico chi cuadrado se identificó que algunas variables 

como el nivel de educación y la procedencia del encuestado mostraron relación con la DAP, otras 

como el ingreso y el sexo no resultaron estadísticamente significativas. Esto sugiere que la 

disposición a pagar no depende exclusivamente del poder adquisitivo, sino también de factores 

culturales, ambientales y educativos. 

 

En base a las preferencias y comentarios recibidos de los encuestados, fue posible delimitar las 

estrategias y acciones necesarias para la conservación de la zona turística, mismas que dieron paso 

a la identificación de responsables al momento de implementar dichas propuestas. 
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5.2. Recomendaciones 

 
Se sugiere llevar a cabo un sistema permanente de recolección diferenciada, incluyendo 

contenedores visibles y campañas de educación ambiental. Esto debe ser liderado por la 

Municipalidad de Yura con apoyo de organizaciones civiles y universidades. 

 

Se deben construir servicios higiénicos, señalización informativa y preventiva, así como mejorar 

el acceso mediante senderos seguros. Estas obras deben realizarse bajo criterios de bajo impacto 

ambiental y accesibilidad. 

 

Es vital que la Municipalidad de Yura gestione con el MINAM y SERFOR el reconocimiento 

formal de las Cataratas de Capua como área de valor ecológico, y conforme un comité de gestión 

ambiental con participación comunitaria. 

 

Incluir a los pobladores aledaños en programas de turismo ecológico, vigilancia ambiental y en la 

generación de emprendimientos sostenibles (como guías, venta de productos locales) que 

fomenten el desarrollo económico sostenible. 

 

Se sugiere establecer un sistema de monitoreo participativo, con encuestas periódicas, control de 

ingreso y registro de residuos para la evaluación en el cumplimiento de las estrategias una vez 

ejecutadas y adaptadas a la gestión. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Matriz de consistencia 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué valor económico le 

asignan los visitantes al 

servicio ecosistémico 

turístico brindado por las 

Cataratas de Capua, en el 

distrito de Yura, provincia de 

Arequipa, 2025? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

a) Describir integralmente 

las características físicas 

de las Cataratas de 

Capua, identificar los 

servicios ecosistémicos 

que ofrecen y evaluar las 

principales amenazas a su 

sostenibilidad 

b) ¿Qué características 

socioeconómicas o 

parámetros inciden en la 

valoración económica del 

servicio ecosistémico 

turístico brindado por las 

Cataratas de Capua? 

c) ¿Cuál  es  el  nivel  de 

disposición a pagar que 

presentan los visitantes al 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el valor económico 

que asignan los visitantes al 

servicio ecosistémico turístico 

brindado por las Cataratas de 

Capua, en el distrito de Yura, 

provincia de Arequipa, durante 

el año 2025. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

a) Describir integralmente las 

características físicas de las 

Cataratas de Capua, 

identificar los servicios 

ecosistémicos que ofrecen y 

evaluar las principales 

amenazas a su 

sostenibilidad. 

b) Identificar y analizar las 

características 

socioeconómicas y 

parámetros que inciden en la 

valoración económica del 

servicio ecosistémico 

HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del Método 

Contingente para la valoración 

económica ambiental de las 

Cataratas de Capua permitirá 

identificar un nivel óptimo de 

disposición a pagar por parte de la 

población de la ciudad de 

Arequipa, lo que contribuirá a 

establecer estrategias de 

conservación más eficientes y 

sostenibles para el ecosistema, en 

el distrito de Yura, provincia de 

Arequipa, en 2025. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. Aunque las características 

físicas de las Cataratas de Capua 

confieren condiciones favorables 

para la provisión de servicios 

ecosistémicos, las presiones 

antropogénicas (turismo 

descontrolado, la contaminación y 

la falta de gestión ambiental) están 

afectando negativamente dichos 

servicios, comprometiendo la 

sostenibilidad del ecosistema. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

X: Aplicación del método 

de Valoración 

Contingente 

Dimensiones 

X1: Características de la 

población de estudio 

X2: Preferencia y 

satisfacción de la 

población 

X3: Sugerencias de la 

población 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Y: Disposición a pagar de 

los individuos 

 

Dimensiones 

Y1: Valor monetario 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo, básico 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

Descriptivo-Relacional 

 

DISEÑO 

No experimental del tipo 

transversal. 

 

POBLACIÓN 

La población está compuesta 

por los visitantes a las 

cataratas de Capua. 

 

MUESTRA 

Se determinó a partir de la 

fórmula de Muestra 

representativa de encuestados 

 

TÉCNICA 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 
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lugar turístico  para 

contribuir 

económicamente  a   la 

conservación de   las 

Cataratas de Capua? 

d) ¿Cuáles son las estrategias

 de 

conservación más 

efectivas para las 

Cataratas de Capua que 

se pueden desarrollar a 

partir de los resultados 

obtenidos en la 

valoración económica 

ambiental  del 

ecosistema? 

turístico de las Cataratas de 

Capua. 

c) Evaluar el nivel de 

disposición a pagar de los 

visitantes para contribuir 

económicamente a la 

conservación de las 

Cataratas de Capua. 

d) Proponer estrategias de 

conservación efectivas para 

las Cataratas de Capua, 

basadas en los resultados 

obtenidos en la valoración 

económica ambiental del 

ecosistema. 

. 

b. No existe evidencia estadística 

de que los parámetros 

socioeconómicos influyan sobre la 

DAP 

c. Los visitantes a las cataratas de 

Capua muestran una considerable 

disposición a pagar por el servicio 

ecosistémico de turismo. 

d. Las estrategias de conservación 

más efectivas para las Cataratas de 

Capua se basan en las preferencias 

y necesidades expresadas por la 

población de Arequipa, así como 

en los resultados de la valoración 

económica ambiental, permitiendo 

desarrollar acciones sostenibles y 

aceptadas socialmente. 
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Anexo 02. Matriz de Operacionalización de las variables 
 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Escala de 

Medición 

Independiente: 

Aplicación del 

método de 

Valoración 

Contingente 

Características de la 

población de estudio 

- Edad 
- Género 

- Nivel educativo 

- Ocupación 

- Ingreso económico 

- Lugar de residencia 

- Nominal 
- Nominal 

- Ordinal 

- Ordinal 

- Nominal 

- Ordinal 

 
Preferencia y 

satisfacción de la 

población respecto a 

las Cataratas de 

Capua 

- Recurrencia de visita a las 
Cataratas 

- Aspecto que disfruta más de las 

Cataratas de Capua 
- Calificación de los servicios del 

atractivo turístico. 

Ordinal 

Nominal 
Ordinal 

 
Acciones y 

sugerencias de  la 

población  para 

conservar las 

Cataratas de Capua 

- El disfrute de los sentidos en el 

ecosistema de cataratas 

- Importancia de proteger las 

Cataratas de Capua 

Nominal 

Dependiente: 

Disposición a 

pagar de los 

individuos 

Valor monetario 
- Cantidad en soles que está 

dispuesto a pagar 
Discreto 
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Anexo 03. Encuesta empleada para valoración 

 

 

Encuesta aplicada para estudio de valoración económica Cataratas de Capua 

La presente encuesta forma parte de un proyecto de investigación sobre Valoración 

Económica para optimizar el uso turístico de las Cataratas de Capua, del distrito de Yura. La 

información proporcionada será estrictamente confidencial. 

I. ACERCA DE SU VISITA A LAS CATARATAS DE CAPUA 

1. ¿Conoce las Cataratas de Capua? a. Sí ( ) b. No ( ) 

Si su respuesta es positiva, ¿Cuántas veces ha visitado las Cataratas de Capua? 

 vez (veces). 

2. ¿De cuántas personas es el grupo que viene junto a usted a visitar las Cataratasde 

Capua? (Incluyéndose a usted mismo). personas. 

 

3. ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizo para venir a estas cataratas? 

a. ( ) Vehículo privado c. (  ) Motocar e. (  ) Tour organizado 

b. ( ) Transporte público d. (  ) Otro (indique)  

 

4. ¿Cuál fue el motivo principal de su visita a las cataratas? 
 

a. ( ) Contacto con la naturaleza e. ( ) Realizar caminata 

b. ( ) Recreación y ocio f. ( ) Practicar deporte de aventura 

c. ( ) Investigación científica g. ( ) Ir de campamento 

d. ( ) Paseo escolar h. ( ) Otros: (indique)  _ _ _  

 

5. De manera hipotética, ¿considera volver a visitar las Cataratasde Capua? 

a. ( ) Si b. ( ) No , ¿Por qué?   

Si respondió Sí, en qué transcurso volvería a visitar el lugar turístico 
 

a. ( ) Una semana c. ( ) Dos meses e. ( ) El próximo año 

b. ( ) Un mes d. ( ) Seis meses f. ( ) Otros   

 

 

6. ¿Cómo se enteró de la existencia de las Cataratas de Capua? 
 

a. ( ) Amigos y familiares d. ( ) Página web del sitio 

b. ( ) Agencias de viajes u operadores de 

turismo 

e. ( ) Televisión y radio 

c. ( ) Revistas, periódicos, folletos. f. ( ) Otros (indique)  

 

7. ¿Qué componente(s) del ambiente le motiva(n) visitar las Cataratas de Capua? 

a. ( ) Medio Biótico: Flora y Fauna 

b. ( ) Medio Abiótico: Suelo, agua, aire, clima 
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c. ( ) Patrimonio Cultural: restos geológicos, costumbres 

d. ( ) Otros. (Indique)   

 

8. ¿Percibió algún tipo de contaminación ambiental en las cataratas de Capua? 

a. (  ) Ruido c. ( ) Aire e. ( )Otro  
 

b. ( ) Residuos sólidos(basura) d. ( ) Ninguno 

II. PERCEPCIÓN SOBRE LAS CATARATAS DE CAPÚA 

Marque con la X la casilla que representa su idea con respecto a los siguientes ITEMS. 

 

  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 
Un ecosistema como la Catarata de 

Capua contribuye al bienestar y 

calidad de vida de las personas. 

     

2 
La preservación y conservación de 

las Cataratas de Capua es importante 
para su sostenibilidad. 

     

3 
El manejo de residuos sólidos en las 

Cataratas de Capúa es adecuado y 

garantiza la limpieza del entorno. 

     

4. 
Las Cataratas de Capúa cuentan con 

medidas efectivas para la 
conservación del ecosistema. 

     

5. La seguridad y accesibilidad en la 

zona turística de las Cataratas de 

Capúa son apropiadas para los 

visitantes. 

     

6. 
Los visitantes reciben suficiente 

información sobre normas de 

comportamiento  y  cuidado  del 
entorno natural. 

     

7. 
Es necesario invertir en el 

mantenimiento de la zona turística 
de las Cataratas de Capua. 

     

 
III. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Las Cataratas de Capua, ubicada en el margen izquierdo del pueblo de Yura Viejo, es una 

caída de agua encajonada entre dos farallones con una altura de aproximadamente 40 

metros. El río Capua es el origen de la catarata, generada por el desbordamiento de las 

aguas del manantial de la irrigación de Quiscos y Uyupampa. Cerca hay una diversidad 

de arbustos y plantas medicinales y aromáticas como el Cola de Caballo, la flor Texao, 

Cortadera, entre otros. Se observa la presencia de árboles como el Molle y el Sauce, junto 

con una variedad de aves entre las que destacan el chihuanco, jilgueros, urpi, Chollonqo, 
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cernícalos y halcones. Las Cataratas de Capua resulta un impresionante recurso turístico 

turístico, que combina la belleza natural, la biodiversidad y la aventura, ofreciendo a los 

visitantes la oportunidad de disfrutar de un entorno único y fascinante en cada visita. 

1. Se pretende planear acciones de gestión ambiental para garantizar un funcionamiento 

sostenible en la zona ¿estaría dispuesto a pagar un monto en dinero, por visita a las 

cataratas de Capua para preservar la biodiversidad, limpieza y conservación del lugar 

turístico el ecosistema? 

a. ( ) Si b. ( ) No 

 

Si respondió “No”: ¿Por qué motivo no estaría dispuesto a colaborar con un monto 

económico? 
 

2. Si la respuesta es “Sí” ¿Qué monto estaría dispuesto a pagar por visitar las Cataratas de 

Capua? 
a. ( ) 3 soles b. ( ) 5 soles c. ( ) 8 soles d. ( ) 10 soles e. ( ) Otro:  

 

3. Según su opinión ¿Qué inversiones recomendaría Ud. se podrían ejecutar en esta área? 

 

a. ( ) En señalización 

(letreros, mapas, 

carteles) 

b. ( ) En infraestructura 

(servicios higiénicos, 

zonas de descanso, etc.) 

c. ( ) En mantenimiento 

(gestión de basura, 

renovación de caminos, 
etc.) 

d. ( ) Otro: 

   

 

IV. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL ENCUESTADO 

1. Sexo: a. (  ) Masculino b.(  ) Femenino 

2. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

a. (  ) Local (Cerca de la zona de las Cataratas de Capua) 

b. (  ) Nacional (Indique provincia)   

c. (  ) Extranjero (Indique país)   

3. Edad:  . 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 
 

a. ( ) Primaria c. ( ) Técnica e. ( ) Otro   

b. ( ) Secundaria d. ( ) Universitaria  

5. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual en soles? 
 

a. ( ) De 50 a 599 c. ( ) De 600 a 999 e. ( ) De 1 000 a 1 999 

b. ( ) De 2 000 a 2 999 d. ( ) De 3 000 a más  
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Anexo 04. Ficha de validación de instrumento 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Apellidos y nombres del experto: ………………………………………………………………………………… 

1.2 Grado académico: ……………………………………………………………………………………………………. 

1.3 Cargo e institución donde labora el experto: …………………………………………………………………… 

1.4 Título de la Investigación: …………………………………………………………………………………..………. 

1.5 Autor del instrumento: ………………………………………………………………………………………….…… 

1.6 Maestría/ Doctorado/ Mención: ……………………………………………………………………………..……… 

1.7 Nombre del instrumento: ……………………………………………………………………………………..…….. 
 

 

INDICADORES 
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 

Deficient 

e 0-20% 

Regular 

21-40% 

Bueno 

 

41-60% 

Muy 

Bueno 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado.      

OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.      

ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.      

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica.      

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y calidad.      

INTENCIONALI 

DAD 

Adecuado para valorar aspectos del estudio.      

CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos-Científicos y del tema 

de estudio. 

     

COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, dimensiones  y 

variables. 

     

METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito del estudio.      

CONVENIENCIA 
Genera  nuevas  pautas  en  la  investigación  y 

construcción de teorías. 

     

SUB TOTAL      

TOTAL      

 

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………..….. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………………………………………………… 

Lugar y fecha: ……………………………………… 

 

………………………………………… 

Firma de experto 

DNI: …………………………… 
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Anexo 05. Descripción elementos físicos y biológicos 
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 Nombre Descripción Elemento físico o biológico 

  También conocido como 

 

  Catarata de Capua consiste en 

  una caída de agua encajonada 

  entre  dos  farallones  con  una 

  altura de 40 metros 

  aproximadamente. El río Capua 

  es  el  origen  de  la  catarata, 

  generada por el desbordamiento 

 

1 
Catarata de 

Corontorio 

de las aguas del manantial de la 

irrigación de Quiscos y 

  Uyupampa. Durante la 

  temporada de lluvias, que abarca 

  de diciembre a abril, se produce 

  un significativo aumento en el 

  caudal de la caída de agua. 

  Nombre científico: Equisetum 

arvense 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Cola de 

caballo 

Es una especie de arbusto 

perteneciente a la familia de las 

equisetáceas. es una planta 

originaria de América que se 

utiliza en herbolaria y medicina 

tradicional para diversas 

afecciones.  Esta  planta  es 

conocida  por  sus  propiedades 
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  diuréticas, antiinflamatorias y 

antioxidantes. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Flor de 

Texao 

Nombre científico: Tropaeolum 

majus 

Es una planta ornamental 

originaria de América del Sur que 

se cultiva en parques y jardines. 

Es ampliamente reconocida 

como la flor símbolo de 

Arequipa, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Pinco 

Nombre científico: Ephedra 

americana 

Es una especie de la familia 

Ephedraceae. En la medicina 

tradicional peruana se utiliza para 

tratar resfríos y gripes y 

consolidar huesos luego de 

traumas y roturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Molle 

Nombre científico: Schinus 

molle 

Es un árbol nativo de la región 

andina de América del Sur, 

ampliamente utilizado por sus 

propiedades medicinales, 

alimenticias y culturales. 
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6 

 

 

 

 

 

Chiguanco 

Nombre científico: Turdus 

chiguanco 

Es una ave de la familia de los 

zorzales (Turdidae) que se 

encuentra en la región, 

principalmente en los Andes y 

estribaciones del desierto 

occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Halconcito 

Nombre científico: Falco 

sparverius 

Se refiere al cernícalo americano, 

también conocido como 

halconcito colorado o cuyaya. Es 

una especie de ave rapaz 

falconiforme que habita en gran 

parte de América, incluyendo 

Perú y Arequipa. 
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Anexo 06. Panel fotográfico 
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