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RESUMEN 
 
 
 

La conser vaci ón de l os bosques y pl ant aci ones f or est al es ha 

adqui r i do pr edomi nanci a en l as úl t i mas décadas;  en vi st as 

de que en ést os ecosi st emas nat ur al es se encuent r an 

cont eni dos una ser i e de f unci ones y ser vi c i os ambi ent al es 

de gr an t r ascendenci a par a el  f ut ur o de l a v i da en el  

pl anet a;  debi do a est o l a soci edad t i ene que t omar  una 

deci s i ón sobr e cómo di st r i bui r  l os escasos r ecur sos 

nat ur al es,  cuya demanda par ece super ar  a l a of er t a,  

ej empl o:  l a demanda i nsat i sf echa de agua.  

Las f unci ones y ser vi c i os de l os bosques,  en el  s i st ema de 

mer cado car ecen de pr eci o,  debi do a que en est e s i st ema 

sól o est abl ece pr eci os par a bi enes y ser vi c i os t r ansabl es.  

Por  t ant o,  el  s i st ema de mer cado no pr opor ci ona ni nguna 

i ndi caci ón con r espect o al  val or  de l as f unci ones y 

ser vi c i os ambi ent al es,  l o que l l eva a consi der ar l os como 

gr at ui t os,  y según Azquet a,  a que su uso y consumo no t enga 

ni ngún cost e y a que se pr oduzca  l a sobr e expl ot aci ón 

cor r espondi ent e  y/ o der r oche del  r ecur so. ( Azquet a,  

1994: 7) Las medi ci ones de cober t ur a boscosa en El  Sal vador ,  

demuest r an que par a 1998,  l a veget aci ón const a de 5, 574. 40 
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kms cuadr ados,  que en por cent aj e del  t er r i t or i o naci onal  

const i t uyen  26, 49% ( Ver  ANEXO No.  1) .  

En est e est udi o  l o que se pr et ende  val or ar  es  una 

f unci ón i nt angi bl e y s i n pr eci o de mer cado  por  l o que el  

t ema en est udi o  es:  " Val or aci ón Económi ca de Ser vi c i os 

Ambi ent al es:  Capt aci ón y Abast eci mi ent o de Agua 

Subt er r ánea.   Caso Fi nca El  Espi no" . ( Una apl i caci ón del  

Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e) .  

Est e mét odo se ha ut i l i zado como i nst r ument o par a l a 

r ecopi l aci ón de i nf or maci ón que per mi t a det er mi nar  l a 

vol unt ad de pago de l as f ami l i as que habi t an en el  

Muni ci pi o de Sant a Tecl a y Ur bani zaci ón Sant a El ena,   par a 

asegur ar se de r eci bi r   agua pur a.  Las zonas que se 

abast ecen de agua pr oveni ent e de La Fi nca El  Espi no son l as 

col oni as,  bar r i os y r esi denci as de La ur bani zaci ón Sant a 

El ena y par t e de Sant a Tecl a ( Ver  ANEXO  No.  2,  3,  4,  5,  6)   

que es donde se r eal i zar on l as ent r evi st as,   di señándose 

par a el l o un cuest i onar i o  que compr endí a t r es bl oques ( Ver  

ANEXO No.  7)  ,  ut i l i zándose par a el l o l a ent r evi st a 

per sonal .  

La  i nf or maci ón r ecopi l ada  evi denci ó que  un mayor  

por cent aj e de  l as per sonas  ent r evi st adas  no saben l a 
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pr ocedenci a del   agua que r ec i ben,  por  l o que no l es 

i nt er esa l a pr ot ecci ón y conser vaci ón de l a Fi nca El  

Espi no,  además  car ecen de i nf or maci ón y conoci mi ent o 

ambi ent al  de l as f unci ones que pr est a La Fi nca.  

Par a el l o se ut i l i zó un model o de r egr esi ón l i neal  múl t i pl e 

auxi l i ándonos en el  pr ogr ama E- vi ew,  que per mi t i er a  

ver i f i car  qué var i abl es i ndependi ent es expl i can l a  

var i abl e vol unt ad  de pago.  

 

Los r esul t ados obt eni dos del  model o de r egr esi ón most r ar on 

que ni nguna de l as var i abl es i ndependi ent es ut i l i zadas 

expl i can a l a var i abl e vol unt ad de pago.  En c oncl usi ones y 

r ecomendaci ones se expl i can l as posi bl es causas  de  est os 

r esul t ados.  
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I NTRODUCCI ÓN 

 
 
 

El  medi o ambi ent e cumpl e una ser i e de f unci ones posi t i vas 

que f avor ecen di r ect ament e  a l a soci edad,  por  ej empl o:  

pr ot ecci ón de suel os,  mant enci ón de cant i dad y cal i dad del  

agua,  ai r e pur o,  capt ur a de car bono,  bel l eza escéni ca,  

medi ci na nat ur al ,  mat er i al  bi ogenét i co,  et c. ,  s i endo ést as 

esenci al es par a l a v i venci a de l os ser es vi vos.  

Desde hace var i as décadas,  se vi ene obser vando,  l a 

sobr eexpl ot aci ón de t odos l os r ecur sos nat ur al es exi st ent es 

y al  mi smo t i empo el  f enómeno de l a degr adaci ón ambi ent al ;  

est o se debe en par t e a l a i nexi st enci a de pr eci os de 

mer cado,  que t i enen l os  ser vi c i os ambi ent al es  que 

pr opor ci ona l a nat ur al eza.  

Por  l o que es necesar i o l l ev ar  a cabo un pr oceso de 

val or aci ón económi ca de l os ser vi c i os ambi ent al es,  

i nt ent ando descubr i r  cómo val or a l a soci edad un r ecur so o 

est ado nat ur al .  

Baj o est e cont ext o l a pr esent e i nvest i gaci ón t i ene como 

obj et i vo encont r ar  en cuant o val or a económi cament e al gunos 

sect or es de l a soci edad,  el  ser vi c i o ambi ent al  de capt aci ón 
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y abast eci mi ent o de agua subt er r ánea que pr est a l a Fi nca El  

Espi no.  

Par a l ogr ar  est e obj et i vo se ut i l i zar á el  Mét odo de 

Val or aci ón Cont i ngent e con el  pr opósi t o de encont r ar ,  l a 

di sposi c i ón a pagar  que t i ene l a pobl aci ón obj et o de 

est udi o por  mant ener  o conser var  l a Fi nca El  Espi no.   

En El  Espi no l a bi odi ver si dad del  caf et al  es muy i mpor t ant e 

en cuánt o a veget aci ón y mi cr oor gani smos.  La t i er r a negr a 

del  caf et al  cont i ene nut r i ent es par a el  s uel o,  además l os 

mi cr oor gani smos f er t i l i zan el  suel o.  Exi st en t ambi én al  

menos,  c i nco especi es de ár bol es gr andes de sombr a,  que on 

l os ár bol es mader abl es y ár bol es f r ut al es,  el l o per mi t e 

condi ci ones ópt i mas par a que exi st an una gr an cant i dad de 

páj ar os,  mar i posas,  r oedor es,  et c;  así  como t ambi én:  

1)  mant i ene el  sopor t e a l a cal i dad del  ai r e;  

2)   s i r ve de sopor t e a l a cal i dad del  agua;  

3)   br i nda sopor t e a l a bi odi ver si dad.  

 El l o i mpl i ca necesar i ament e l a opci ón de conser vaci ón,  

mej or ami ent o y apr ovechami ent o de l a cober t ur a veget al  de 

l a f i nca El  Espi no y una al t er nat i va de mayor  benef i c i o a 

l a soci edad sal vador eña.  
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En est a i nvest i gaci ón se ut i l i zó el  Mét odo de Val or aci ón 

Cont i ngent e par a conocer  s i  l as per sonas est án di spuest a a 

pagar  por  l a f unci ón de capt aci ón y abast eci mi ent o de agua 

subt er r ánea,  así  como det er mi nar  qué var i abl es i nf l uyen en 

l a vol unt ad de pago de l as f ami l i as,  por  asegur ar se l a 

pr ovi s i ón de agua  pur i f i cada.  

El  t r abaj o de  i nvest i gaci ón f ue est r uct ur ado en cuat r o 

capí t ul os.  

En el  capí t ul o I  t r at a sobr e l os aspect os  gener al es de l a 

Fi nca El  Espi no,  es deci r  su ubi caci ón,   l a di mensi ón  de 

est a,  l a i mpor t anci a económi ca,  o sea l as f unci ones 

ambi ent al es que r eal i za.  

 

En el  capí t ul o I I ,  se pl ant ea el  Mar co Teór i co en que se 

sust ent a l a i nvest i gaci ón,  se  descr i be t ambi én l os mét odos 

de Val or aci ón Económi ca que se pueden ut i l i zar   ( aunque 

exi st en ot r os más,  no i ncl ui dos acá)   par a r eal i zar  est a 

i nvest i gaci ón,  haci éndose énf asi s en el  Mét odo de 

Val or aci ón Cont i ngent e,   debi do a que es el  ut i l i zado par a  

est e est udi o.  

En el  capí t ul o I I I ,  se r eal i za un anál i s i s est adí st i co,  o 

sea  se  pr esent an l os r esul t ados  r ecopi l ados en l a 
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encuest a,  r eal i zando t r es t i pos de anál i s i s ent r e l os 

cual es se t i enen:  anál i s i s  descr i pt i vo de l as var i abl es 

consi der adas en el  est udi o de i nvest i gaci ón,  anál i s i s 

pr omedi o  de l a  vol unt ad de pago de l as f ami l i as,  anál i s i s 

Chi -  cuadr ado par a compr obar  l as hi pót esi s especí f i cas.  

  
En el  capí t ul o I V,  se r eal i za el  anál i s i s economét r i co en 

donde se i ncl uyen,  def i ni c i ones t eór i cas  de l a met odol ogí a  

economét r i ca,  el abor aci ón  y r esul t ado del  model o 

economét r i co,  que compr ende desde l a def i ni c i ón del  

pr obl ema hast a l a pr esent aci ón de l os r esul t ados obt eni dos,  

i ncl uyendo anál i s i s de det er mi naci ón,  de   cor r el aci ón,  

pr uebas de l i neal i dad,  de si gnos,  mul t i col i neal i dad y 

aut ocor r el aci ón de l as var i abl es i ndependi ent es.  
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CAPI TULO I .  
 
 

1.  ASPECTOS GENERALES DE LA FI NCA EL ESPI NO.  
 

Lo que hoy se conoce como Fi nca El  Espi no,  es par t e de l o 

que en 1807,  f ue l a haci enda Sant a Tecl a ubi cada en l o que 

en l a act ual i dad es l a Cei ba de Guadal upe y Ant i guo 

Cuscat l án.  

La haci enda Sant a Tecl a,  l a r odeaban pequeñas f i ncas,  

t r api ches,  est anci as de ganado,  comuni dades i ndí genas que 

expl ot aban l as t i er r as comunal es y ej i dal es.  

Per o en 1880,  el  pr of esor  br asi l eño Ant oni o Coel ho,  pl ant ó 

un pequeño ar bust o del  or i gen ár abe,  ( caf é) ,  que vi no a 

cambi ar  par a si empr e l as t enenci as de l a t i er r a y el  

panor ama  de l a j oven ci udad;  Nueva San Sal vador ,  habí a 

comenzado a edi f i car  con casas de doct or es,  negoci ant es,  

sacer dot es,  al t os empl eados públ i cos,  mi l i t ar es,  ar t esanos,  

l adi nos.  

Demost r ado por  el  pr of esor  Ant oni o Coel ho " el  val or  

comer ci al  del  caf é muchos caf et al er os f uer on at r aí dos a l a 

zona  y haci a 1856 se dar í an señal es de que l a i nt enci ón 

or i gi nal  de ef ect uar  una di st r i buci ón or denada de l as 
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par cel as,  se habí a conver t i do en una ar r ebat i ña si n cont r ol  

y una i ncaut aci ón i l egal  de l a t i er r a ej i dal "  1 

Al  i ni c i ar  el  si gl o XX  l os al r ededor es de San Sal vador  

est aban ya en buena medi da dedi cados al  cul t i vo del  caf é y 

en manos de muy pocos pr opi et ar i os.  

A par t i r  de 1960,  acompañado al  pr oceso de 

i ndust r i al i zaci ón,  se da una f uer t e expansi ón de  est e 

acont eci mi ent o en el  ár ea ur bana,  l o que conl l eva a que se 

de un cr eci mi ent o pobl aci onal  haci a el  oest e de l a c i udad,  

especi al ment e de l os sect or es soci al es de medi os y al t os 

i ngr esos comenzando a despl azar  con r api dez al  cul t i vo del  

caf é.  Al l í  se encuent r a pr eci sament e l a  Fi nca El  Espi no. 2 

 

2.  UBI CACI ÓN Y DI MENSI ONES DE LA FI NCA EL ESPI NO.  

" La Fi nca El  Espi no se ubi ca en l a par t e i nf er i or  de l a 

f al da sur - sur est e del  vol cán de San Sal vador ,  ent r e San 

Sal vador  y  Sant a Tecl a,  en el  cant ón puer t a de l a Laguna,  

j ur i sdi cci ón del  muni ci pi o de Ant i guo Cuscat l án,  del  

depar t ament o de l a Li ber t ad.  (  Ver  Anexo N°  8) .  

                                                 
1
 Martínez Nestor, “ La verdad sobre El Espino. “ pág 8 y 9. 

2
 Barba, Jaime, compilador “Nuestro Futuro , Desafíos Ambiéntales”  pág 128  y 129 
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La ext ensi ón t ot al  de l a Fi nca El  Espi no es de 803 

hect ár eas,  44 ár eas y 97 cent i ár eas" .  3  

De l as 803 hect ár eas  ( 1, 147 Mz)  que const i t uyen el  ár ea 

t ot al  de El  Espi no apr oxi madament e 772 hect ár eas ( 1, 103 Mz)  

est án en posesi ón de l a Cooper at i va.  La Fuer za Ar mada t i ene 

posesi ón de un ár ea 31 hect ár eas,  en donde est án ubi cadas 

l as i nst al aci ones de l a Academi a Mi l i t ar .  El  ár ea hoy 

dedi cada al  cul t i vo del  caf é es de 900 manzanas,  o sea un 

81. 6% del  ár ea est a en posesi ón de l os cooper at i v i st as.  Las 

ár eas r est ant es ( unas 200 manzanas) cor r esponden al  compl ej o 

de l as i nst al aci ones de l a haci enda,  es deci r  el  casco de 

l a f i nca,  bodegas,  pat i os de secado,  v i v i endas,  cami nos,  

car r et er as y ár eas no apt as par a el  cul t i vo. ” 4 

" Las condi ci ones del  caf et al  con sombr a son muy di f er ent es 

a l as condi ci ones del  caf et al  de Apaneca o de l os caf et al es 

de Cost a Ri ca,  donde l as pl ani c i es con el  sol  al  100% de 

i nt ensi dad sol ament e benef i c i a a una especi e,  cont r ar i o a 

l o que sucede acá,  l o cual  t r ae un benef i c i o col at er al ;  hay 

agua,  ser es humanos al r ededor  y t oda l a bi odi ver si dad 

t écni ca a ni vel  de mol écul a. ” 5 

                                                 
3
 Tomado de Francisco Alarcón Alba. Estudios preliminares de la Cooperativa. El Espino, pág.25. 

4
 Op .Cit. pág 25. 

5
 UNES- FIAES. La Problemática de la Finca El Espino. Pág 5 
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Según el  “ I nf or me Hi dr ogeol ógi co del  ár ea de El  Espi no” ,  

el abor ado por  el  depar t ament o de Hi dr ogeol ogí a de ANDA en 

1993,  en di cha ár ea se i nf i l t r an 5, 666, 200. 72 met r os 

cúbi cos de agua anual ment e;  l os cual es al i ment an el  

acuí f er o de San Sal vador .  

Por  l o t ant o l a Fi nca El  Espi no est á dent r o del  ár ea más 

cr í t i ca de r ecar ga al  est ar  ubi cada sobr e l a uni dad 

geol ógi ca de mayor  í ndi ce de i nf i l t r aci ón ( ANDA 1993) . 6 

 

3.  I MPORTANCI A DE LA FI NCA EL ESPI NO.  

Dent r o de l a f i nca El  Espi no se han podi do i dent i f i car  

apr oxi madament e unas ci ncuent a y sei s especi es,  ar bór eas y 

ar bust i vas,  al gunas de est as especi es ya se encuent r an 

desapar eci das en el  r est o del  paí s,  además l a condi ci ón 

ar bór ea del  Espi no al ber ga una gr an cant i dad de aves que 

sol ament e se encuent r an en est a ár ea.  

Por  t ant o l a f i nca El  Espi no es de vi t al  i mpor t anci a par a 

l a sobr evi venci a de t oda l a f l or a y f auna si l vest r e.  

En di cha f i nca se han i dent i f i cado al gunas especi es 

ar bór eas t al es como:  pi t o,  madr e cacao,  pat er na,  pepet o,  

nacaspi l o,  l l ama del  bosque,  cedr o,  aguacat e,  maqui l i shuat ,  

                                                 
6
 Op. Cit. Pág 5. 
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conacast e,  cuer navaca,  ceni cer o,  bál samo,  mat azano,  

ar aucar i o,  nogal ,  pi no,  cei ba,  amat e,  j ocot e,  mamey,  sunza,  

mango,  guayabo,  guar umo,  l aur el ,  gal l i t o,  mano de l eón,  

pal o de hul e,  canel o de mont e,  bar r edor  de hor nos,  manzana 

r osa,  san andr és,  j i ot e,  car ao,  ár bol  de pan,  capul í n  

macho,   cor donci l l o,  r osar i o,  r aj a bi en,  pacún,  copal chí ,  

c i pr és,  coj ón de puer co,  pal o de mar i mba,  acei t uno,  c i r i n,  

chaper no,  col a de pava,  l avapl at o,  guachi pi l í n,  c l et r a 

( nombr e ci ent í f i co) ,  anona,  s i cahui t e,  bal samo,  pi no,  

ocot e,  nance,  uj usht e,  pal mer a,  pal mer a egi pci a y cai mi t o,  

son al gunas de l as especi es.  

Un est udi o de pl ani f i caci ón  Económi co,  Soci al  y Ecol ógi co 

el abor ado en 1992 di ce que:  “ El  ecosi st ema de El  Espi no se 

encuent r a act ual ment e en una pr obl emát i ca medi oambi ent al  

que puede conduci r  a t omar  medi das que r eduzcan el  ár ea del  

Espi no y a l a vez pr ovocar í a daños i r r ever si bl es.  Por  ende  

se vuel ve necesar i o encont r ar  una sol uci ón  vál i da par a 

sal var  El  Espi no” . 7 Est á pr obl emát i ca se r evel ó después de 

l os Acuer dos de Paz en ener o de 1992.  

Si  se r educe el  ár ea de l a Fi nca a t r avés de l a t al a de 

ár bol es pr ovocar í a,  l a dest r ucci ón del  r ef ugi o de l as aves,  

                                                 
7
 Estudio de Planificación , Económico, Social y Ecológico. 
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se per der í a una gr an cant i dad de especi es ar bór eas,  además 

l a t emper at ur a de l a zona y de l as col oni as al edañas 

aument ar í a,  l a f al t a de ár bol es gener ar í a que l a t i er r a se 

convi r t i er a en áci da,  pr ovocando l a er osi ón y r educi endo l a 

capt aci ón de agua subt er r ánea.  

Por  exper i enci a se ha compr obado que l a cober t ur a boscosa 

en cuencas al t as t i ene ef ect os f avor abl es sobr e l a 

capt aci ón  y cal i dad de agua;  al  r educi r se l a cubi er t a 

veget al  pr ovoca ef ect os negat i vos que es l a s i t uaci ón que 

est á ocur r i endo act ual ment e en l a f i nca El  Espi no.  

Al  r educi r se l a cober t ur a veget al  a causa de l a expansi ón 

de l os pr oyect os ur baní st i cos en est a zona s e pr ovocar á una 

r upt ur a del  c i c l o hi dr ol ógi co que es l o que suceder í a en El  

Espi no.  

El  Espi no pr est a una gr an cant i dad de ser vi c i os ambi ent al es 

que f avor ecen a l a soci edad,  s i endo est os l os s i gui ent es:  

- Capt aci ón y Abast eci mi ent o de Agua Subt er r ánea.  

- Capt ur a de di óxi do de car bono.  

- Pr ot ecci ón de suel os.  

- Mant enci ón de bi odi ver si dad,   ent r e ot r as.  

El  ser vi c i o ambi ent al  que pr est a el  agr oecosi st ema 

caf et al er o de l a f i nca El  Espi no en l a Capt aci ón y 
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Abast eci mi ent o de Agua Subt er r ánea,  debe ver se en el  mar co 

de l a r el at i va escasez del  r ecur so agua que se evi denci a en 

el  Ár ea Met r opol i t ana de San Sal vador , ( AMSS) .  

De acuer do al  mapa hi dr ogeol ógi co de El  Sal vador ,  l as 

pr i nci pal es zonas de r ecar ga de acuí f er os cor r esponde a l as 

i nf l uenci adas por  el  vol cani smo j oven,  y en el  I nf or me 

Hi dr ogeol ógi co del  Ár ea de El  Espi no pr epar ado por  el  

Depar t ament o de Hi dr ogeol ogí a de ANDA conf i r ma que el  ár ea 

donde se encuent r a ubi cada l a Fi nca El  Espi no est a 

compuest a de mat er i al es vol cáni cos r eci ent es,  l os cual es 

pr ovi enen de l as eyecci ones del  vol cán de San Sal vador  y de 

l a cal der a de I l opango ( ANDA,  1993) .  

“ Según el  Banco de Pozos per f or ados de l a Of i c i na 

Especi al i zada del  Agua OEDA,  en l a Fi nca El  Espi no exi st en  

cuat r o pozos per f or ados y oper ados por  ANDA.  Est os son l os 

pozos 159,  160,  161,  162,  l os cual es t i enen pr of undi dades 

t ot al es ent r e 106. 7mt s y 121. 92mt s,  ni vel es est át i cos ent r e 

78. 5mt s y 101. 61mt s y caudal es de expl ot aci ón ent r e 15  l / s 

y 30  l / s.  La pr oducci ón de est os pozos cont r i buye hoy dí a 

al  sumi ni st r o de agua  pot abl e del  AMSS” . 8 

 

                                                 
8
 Tomado de Francisco Alarcón “ Estudios PreliminaresCooperativa El Espino” pág.41 
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CAPI TULO I I .  

1.  MARCO TEÓRI CO.  

“ La mi cr oeconomí a est udi a el  compor t ami ent o económi co de 

per sonas y empr esas,  l os di f er ent es t i pos de or gani zaci ón 

de l os mer cados y cómo i nt er act úan l as per sonas y l as 

empr esas con el  gobi er no. ” 9  

El  est udi o de l a i nvest i gaci ón est á enmar cado en l a 

Economí a Ambi ent al   est a hace uso de l as her r ami ent as de l a 

Economí a Convenci onal .  

Por  t ant o se ut i l i zar á como base el  anál i s i s de l a Teor í a 

Mi cr oeconómi ca del  Consumi dor ,  s i endo est á,  l a que si r ve 

como base,  par a apl i caci ón de l a Met odol ogí a de Val or aci ón 

Cont i ngent e.  Est e mét odo consi st e en pr egunt ar l es a l os 

i ndi v i duos de maner a di r ect a l a di sposi c i ón a pagar  por  

obt ener  un bi en o ser vi c i o det er mi nado así  como t ambi én una 

mej or a en l a cal i dad ambi ent al .  

Las t écni cas del  mét odo de val or aci ón cont i ngent e descansan 

en pr i nci pi os económi cos neocl ási cos est ándar  y ut i l i zan 

una de l as dos medi das del  excedent e del  consumi dor :  

var i aci ón  compensat or i a ( vc)  o var i aci ón equi val ent e ( ve) .  

La var i aci ón compensat or i a es l a cant i dad de pago o cambi o 

                                                 
9
 Maddala, Miller: “Microeconomía “. Agosto 1993, prologo, pág xviii. 
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en el  i ngr eso,  necesar i a par a que un i ndi v i duo sea 

i ndi f er ent e ent r e una si t uaci ón i ni c i al  y una nueva 

si t uaci ón con di f er ent es pr eci os.  La var i aci ón equi val ent e 

puede ser  v i st a como un cambi o en el  i ngr eso i gual  a una 

gananci a en el  bi enest ar  de un cambi o en el  pr eci o.   

“ Al t er nat i vament e,  puede ser  consi der ada como el  pago 

mí ni mo necesar i o par a per suadi r  a un i ndi v i duo a r enunci ar   

vol unt ar i ament e a una di smi nuci ón del  pr eci o. ” 10 

 

1. 1 TEORI A MI CROECONÓMI CA DEL CONSUMI DOR.  

 

Bási cament e l a Teor í a del  Consumi dor  consi st e en buscar  l a 

combi naci ón de bi enes y ser vi c i os que l ogr en maxi mi zar  su 

ut i l i dad,  o sea sat i sf acer  sus necesi dades,  a t r avés del  

consumo de bi enes y ser vi c i os.  

Dent r o de est e pr oceso de sel ecci ón de bi enes y ser vi c i os a 

consumi r  i nf l uyen var i abl es t al es como:  Gust os y  

Pr ef er enci as,  I ngr esos,  Pr eci o de bi enes sust i t ut os,  

Pr eci os de bi enes r el aci onados,  Conoci mi ent o,  I nf or maci ón,   

et c.  

                                                 
10

 Dixon John A, Otros. “Análisis Económico de Impacto Ambiental”,1994. pág 82. 
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Se puede obser var  el  hecho de que l as per sonas t i enen 

pr ef er enci as de ci er t os bi enes a ot r os.  Es deci r  que,  l a 

el ecci ón de un consumi dor  de compr ar  mayor  o menor  cant i dad 

de un bi en o def i ni t i vament e no compr ar  nada depende de l as 

pr ef er enci as del  compr ador .   

Muchos economi st as,  denomi nan a l a sat i sf acci ón del  consumo 

de bi enes y ser vi c i os como ut i l i dad.  La ut i l i dad es una 

pr opi edad común a t odos l os obj et os que se desean.  

Al gunos obj et os se pueden compr ar  en el  mer cado,  per o ot r os 

no,  t al es como l a sat i sf acci ón de di sf r ut ar  un pai saj e 

nat ur al ,  r espi r ar  ai r e pur o;  no se pueden i nt er cambi ar   en 

el  mer cado,  aunque no car ecen de ut i l i dad.  

Las pr ef er enci as del  i ndi v i duo par a sat i sf acer  sus 

necesi dades,  t i ene que enf r ent ar  una r eal i dad:  l a 

r est r i cci ón pr esupuest ar i a,  ent endi éndose como el  i ngr eso 

di sponi bl e,  par a poder  adqui r i r  un conj unt o de bi enes y  

ser vi c i os.  

Baj o l a el ecci ón del  consumi dor ,  el  i ngr eso monet ar i o se 

gast a en bi enes y ser vi c i os que t i ene a su di sposi c i ón;  

t r at ando de maxi mi zar  su ut i l i dad,  baj o est a t eor í a se 

det er mi na l a di sposi c i ón a pagar  que t i ene el  consumi dor  

por  t r at ar  de l ogr ar  el  bi enest ar  pr opi o o col ect i vo.  Es 
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así  como se enf oca el  anál i s i s a un caso especí f i co s i endo 

en est e caso el  de l a f unci ón de capt aci ón y abast eci mi ent o 

de agua subt er r ánea que pr opor ci ona gr at ui t ament e l a Fi nca 

El  Espi no.  

Par a una per sona un bi en ambi ent al ,  puede t ener  val or ,  el  

val or  de est e bi en es l o que est á di spuest a y puede 

sacr i f i car  par a consegui r l a.  Así  el  val or  de un bi en par a 

al gui en es l o que esa per sona est á di spuest a a pagar  por  

él .  

¿Qué est abl ece cuant o est á di spuest a una per sona a pagar  

par a obt ener  un bi en o ser vi ci o o det er mi nado act i vo 

ambi ent al ?.  Est o depende del  gr ado de apr eci aci ón de l os  

i ndi v i duos.  

Al gunos i ndi v i duos est án en l a di sposi c i ón a pagar  más por  

l a bel l eza nat ur al  ot r os no.  Ot r os i ndi v i duos est án en l a 

di sponi bi l i dad a pagar  por  el  ai r e pur o ot r os no.  Al gunos 

i ndi v i duos i mponen un gr an val or   a l a conser vaci ón de l as 

pl ant aci ones f or est al es ot r os no.  

Según l a t eor í a mi cr oeconómi ca,  l a di sposi c i ón a pagar  par a 

adqui r i r  un bi en o ser vi c i o se puede medi r  a t r avés del  

excedent e del  consumi dor ;  r ecuér dese que l a mi cr oeconomí a 

est udi a el  compor t ami ent o del  consumi dor  y l a f or ma de cómo 
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est e maxi mi za su ut i l i dad dada una r est r i cci ón 

pr esupuest ar i a.  

El  consumi dor  t i ene que el egi r   ent r e una gr an cant i dad de 

bi enes y ser vi c i os a unos pr eci os dados,  al  r eal i zar  l a 

el ecci ón ent r e ést os ( bi enes y ser vi c i os) ,  l a per sona 

exper i ment a un aument o o una di smi nuci ón en el  bi enest ar  

per sonal ,  es deci r  el  consumi dor  se si ent e mej or  o peor .   

Ahor a bi en,  est a es una sensaci ón subj et i va,  per o de l o que 

se t r at a acá es de expr esar  en un t i po de uni dad de medi da,  

( que no es ot r a que el  di ner o o uni dades monet ar i as) ,  el  

cambi o que exper i ment a l a per sona en su bi enest ar  per sonal  

al  consumi r  un bi en o ser vi c i o.  

Lo que se per si gue,  en def i ni t i va es de aver i guar  cómo 

puede t r aduci r se en uni dades monet ar i as,  el  cambi o en el  

bi enest ar  del  consumi dor  ant e modi f i caci ones en l as 

cant i dades o en pr eci os.  

El  excedent e del  consumi dor  se def i ne como:  l a di f er enci a  

ent r e l a cant i dad que se paga por  un bi en y l a cant i dad 

máxi ma que el  consumi dor  est ar í a di spuest o a pagar  por  

adqui r i r  el  bi en.  

Par a ent ender  mej or  l a def i ni c i ón se auxi l i ar á  de un 

ej empl o:  una per sona desea compr ar  un par  de zapat os 
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( di sposi c i ón a pagar )  por  ¢300,  se di r i ge a una t i enda de 

zapat os y al  encont r ar l os con t odas l as car act er í st i cas que 

el  desea,  pr egunt a ¿Cuánt o cuest an? y s i  el  pr eci o es de 

¢250,  l a per sona deci de compr ar l os,  obt eni endo un excedent e 

de ¢50,  est e const i t uye el  excedent e del  consumi dor  que es 

l a cant i dad que l a per sona pagó por  el  par  de zapat os y l a 

cant i dad máxi ma que est ar í a di spuest a a pagar .  

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICAMENTE. 

P1= ¢300 Y                  Excedente del Consumidor 

 

P0= ¢250       A 

P-1        B      B 

          Curva  de demanda 
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     0      X0  X1           X 

1 PAR DE ZAPATOS 

CANTI DADES 

El  excedent e del  consumi dor  es el  ár ea sombr eada que queda 

ent r e l a cur va de demanda de una per sona por  el  bi en ( par  

de zapat os y l a l í nea del  pr eci o ( Po) ;  y ( P1)  l a 

di sposi c i ón a pagar   por  el  consumi dor .  

Por  t ant o el  ár ea  const i t uí da  por :  AP1Po es el  excedent e 

del  consumi dor .  Es i mpor t ant e señal ar  que est e benef i c i o 

que r eci be el  consumi dor  al  pagar  OXo APo es el  r esul t ado 

de l a opci ón de el egi r  que t i ene el  consumi dor  de compr ar  

l a cant i dad que qui er e al  pr eci o Po.  

Supongamos una caí da del  pr eci o de Po hast a P- 1  del  bi en X  

( par  de zapat os) ,  por  ej empl o  el  benef i c i o que obt endr í a 

por  el l o l a per sona que ahor a se si t úa en el  punt o B 

vendr í a dado por  el  ár ea ABPoP- 1.  Nót ese que est e ser í a el  

benef i c i o adi c i onal  ant e una caí da del  pr eci o.  El  ár ea 

obt eni da est á medi da en di ner o,  que es al  f i n l o que 

i nt er esa medi r ,  o sea t r aduci r  el  cambi o en el  bi enest ar  a 

uni dades monet ar i as.  



 15 

Val or ar  económi cament e l os bi enes y ser vi c i os ambi ent al es,  

no es ot r a cosa que expr esar  di chos bi enes y ser vi c i os en 

uni dades monet ar i as,  por  l o que el  val or  económi co est i ma 

l as pr ef er enci as de l os i ndi v i duos por  di chos ser vi c i os,  es 

deci r  que el  val or  que l e ot or gan l as per sonas a est os 

ser vi c i os ambi ent al es no si gni f i ca que l e est én f i j ando un 

pr eci o a ést os,  s i no más bi en el l os val or an el  benef i c i o 

expr esado en uni dades monet ar i as de l os cambi os expr esados 

en su bi enest ar  medi ant e una mej or a o daños de l os 

ser vi c i os ambi ent al es,  o t ambi én l os ser vi c i os ambi ent al es 

sól o t i enen val or  en t ant o en cuant o pr opor ci ona benef i c i os 

al  ser  humano.  

De est a maner a,  l as val or aci ones se r eal i zan de acuer do a 

l a cant i dad de di ner o que un i ndi v i duo est á di spuest o a 

pagar   ( o r eci bi r  en compensaci ón)   par a f avor ecer  o 

acept ar  un cambi o en l a cal i dad o di sponi bi l i dad de l os 

r ecur sos nat ur al es y que af ect an l as condi ci ones de su 

bi enest ar . 11 

 

1. 2 VALORACI ÓN ECONÓMI CA.  

                                                 
11

 Max Agüero. Consultor. Estudios : “ Elaboración de los Términos de Referencia del 

Estudio”.”Valoración Económica y Social de los Recursos  Naturales e Impactos Ambientales.” Pág. 22 
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Val or ar  económi cament e el  medi o ambi ent e si gni f i ca poder  

cont ar  con un i ndi cador  de su i mpor t anci a en el  bi enest ar  

de l a soci edad que per mi t a compar ar l o con ot r os component es 

del  mi smo. ”  Por  t ant o,  l o nor mal  ser á ut i l i zar  par a el l o un 

denomi nador  común,  que en gener al ,  no es ot r o que el  

di ner o” .  ( Azquet a,  1994:  11) .  

“ Se def i ne l a val or aci ón económi ca como t odo i nt ent o de 

asi gnar  val or es cuant i t at i vos a l os bi enes y  ser vi c i os 

pr opor ci onados por  r ecur sos ambi ent al es,  i ndependi ent ement e 

de si  exi st en o no pr eci os de mer cado que nos ayuden 

hacer l o.  

El  val or  económi co de cual qui er  bi en o ser vi c i o suel e 

medi r se t eni endo en cuent a l o que est amos di spuest os a 

pagar  por  el ;  menos l o que nos cuest a pr oveer l o. ”  ( Bar bi er  

y ot r os ( a) , 1997: 11) .  

1. 3 VALORACI ÓN ECONÓMI CA TOTAL.  

La Val or aci ón Económi ca Tot al  s i r ve como mar co de 

r ef er enci a al  moment o de di st i ngui r  ent r e val or es de uso y 

val or es de no uso de l os bosques.  

El  val or  económi co t ot al  de un bosque est a f or mado por  

val or es que se det er mi nan a t r avés de mer cado ( i nt er acci ón 

del  compr ador  y el  vendedor ) ,  al  est abl ecer l es un pr eci o y  
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por  ot r o conj unt o de val or es que const i t uyen f unci ones y 

ser vi c i os ambi ent al es de l os bosques.  

Es i mpor t ant e acl ar ar  que el  val or  económi co t ot al  no es 

i gual  al  val or  t ot al  del  r ecur so,  es deci r  no t oma en 

cuent a l os val or es no económi cos.  

El  val or  económi co t ot al  de un bosque est a compuest o por  

usos di r ect os y  usos i ndi r ect os,  así  como val or es de no 

uso,  compuest os a su vez  por  val or es de opci ón  y val or es 

de exi st enci a,  como se muest r a en el (  ANEXO No.  9) .  

En r esumen el  val or  económi co t ot al  se expr esa de l a 

s i gui ent e maner a:  

Valor Económico Total (VET)= Valor  de uso directo + Valor de uso indirecto  

                                                  + Valor de opción + Valor de existencia . 

Donde:  

-  Val or  de Uso Di r ect o:  son l os bi enes que pueden ser  

consumi dos di r ect ament e;  l os cual es t i enen pr eci o de 

mer cados como:  al i ment os,  bi enes der i vados de l as 

pl ant aci ones f or est al es ( l eña,  mader a,  car bón,  et c) ,  

r ecr eaci ón,  sal ud.  

-  Val or  de Uso I ndi r ect o:   se r ef i er e al  val or  de l as 

f unci ones y ser v i c i os ecol ógi cos,  como es el  caso de l a 

capt ur a de car bono,  val or  del  t ur i smo,  cal i dad de agua,  
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pr ot ecci ón de cuencas hi dr ogr áf i cas,  f unci ón 

mi cr ocl i mát i ca,  et c.  

Est a ser i e de ser vi c i os ambi ent al es de uso i ndi r ect o,  no se 

val or a a pr eci os de mer cado,  per o  sí  t i enen val or  par a l a 

soci edad.  

-  Val or  de Opci ón:  se r ef i er e a l a posi bi l i dad de asegur ar  

l a di sponi bi l i dad f ut ur a  de l os r ecur sos nat ur al es.  Por  

ej empl o:  el  f ut ur o pot enci al  f ar macéut i co de una especi e,  

l a cual  podr í a desapar ecer  por  cont ami naci ón o expl ot aci ón 

del  r ecur so que l o exponga a su ext i nci ón.  

“ Tambi én puede ar gument ar se que exi st en per sonas que aunque 

en l a act ual i dad no est án ut i l i zando el  bi en,  pr ef i er en 

t ener  abi er t a l a opci ón de hacer l o en al gún moment o f ut ur o.   

Par a el l as,  por  t ant o,  l a desapar i c i ón de un par que nat ur al  

( aunque no hayan est ado en el  j amás) ,  supone una pér di da  

i ndudabl e de bi enest ar ,  mi ent r as que su pr eser vaci ón o 

mej or a,  l o el eva” .  

-  Val or  de Exi st enci a:  const i t uye un val or  que una per sona 

o un gr upo de per sonas l e da a un bi en ambi ent al ,  per o se 

pueden consi der ar  af ect adas por  l o que ocur r a con el  bi en,  

es deci r  son l as per sonas que no ut i l i zan di r ect a,  ni  

i ndi r ect ament e el  r ecur so ( no son usuar i os del  mi smo) ,  ni  
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pi ensan hacer l o en el  f ut ur o,  per o que val or an 

posi t i vament e el  s i mpl e hecho de que el  bi en exi st a.  La 

desapar i c i ón de est e bi en o r ecur so ocasi onar í a par a el l os 

una pér di da de bi enest ar .                   

Los benef i c i os a menudo son agr upados en cat egor í as t al es 

como val or es de exi st enci a,  val or es her edados u opci onal es,  

s i endo t odos est os t ér mi nos ut i l i zados por  l os economi st as 

par a descr i bi r  el  papel  de l os val or es i ndi v i dual es en 

saber  que un r ecur so exi st e y es pr ot egi do o puede ser  

pr eser vado del  posi bl e uso por  l a per sona ( val or  de opci ón)   

o por  sus hi j os ( val or es her edados) . 12 

Par a est i mar  l a di sponi bi l i dad a pagar  de l os val or es de no 

uso se ut i l i za el  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e;  así  

como t ambi én se puede empl ear  di cho mét odo par a cuant i f i car  

val or es de uso.  

Est e mét odo se empl ea,  además par a pr ot eger  o pr eser var  

benef i c i os muy di f í c i l es de val or ar .  

 

 

 

 

                                                 
12

 Dixon, John A,” Análisis Económico de Impactos Ambientales”, 1994, pág 91 
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1. 4 MÉTODOS DE VALORACI ÓN  ECONÓMI CA.  

Los Mét odos de Val or aci ón Económi ca,  t r at an de est i mar  el  

val or  de bi enes y ser vi c i os ambi ent al es;  l ogr ando 

det er mi nar  el  val or  de uso,  de opci ón y de exi st enci a a 

t r avés de sus di f er ent es modal i dades:  

- I ndi r ect os u obser vabl es  y  

- Di r ect os o hi pot ét i cos.  

Los mét odos i ndi r ect os u obser vabl es,  anal i zan l as 

conduct as de l as per sonas;  t r at ando de i nf er i r ,  a par t i r  de 

l a obser vaci ón de l a val or aci ón i mpl í c i t a que l e ot or gan al  

bi en obj et o de est udi o.  Los mét odos di r ect os o hi pot ét i cos 

buscan senci l l ament e,  que l a per sona r evel e di r ect ament e 

est a val or aci ón medi ant e encuest as,  cuest i onar i o,   es deci r  

se basan  en l a i nf or maci ón que pr opor ci ona l as pr opi as 

per sonas “ cuando se l es pr egunt a sobr e l a val or aci ón obj et o 

de anál i s i s” .  ( Azquet a,  1994) .  

Ent r e l os mét odos i ndi r ect os t enemos:  

1. 4. 1 El  Mét odo Cost o de Vi aj e ( MCV) ,  est á basado en el  

supuest o de que l os consumi dor es val or an un ser vi c i o 

ambi ent al  en no menos que el  cost o de acceso al  mi smo,  

i ncl uyendo t odos l os cost os di r ect os del  t r anspor t e,  así  
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como t ambi én el  cost o de opor t uni dad del  t i empo gast ado en 

vi aj ar  al  s i t i o ( por  ej empl o,  i ngr esos per di dos) . 13 

Est e mét odo basado en encuest as ha si do ut i l i zado 

ext ensi vament e,  especi al ment e en paí ses desar r ol l ados con 

l a f i nal i dad de est i mar  l os benef i c i os pr oveí dos por  l os 

s i t i os de r ecr eaci ón  ( por  ej empl o,  r eser vas nat ur al es,  

pl ayas y agr opai saj e) .  Las l i mi t aci ones que suel e pr esent ar  

est e mét odo son:  ( Cast r o Rodr í guez y Mokat e , 1994) .  

- I gnor a que l os consumi dor es pueden sust i t ui r  un l ugar  

por  ot r o.  

- Es di f í c i l  i nvol ucr ar  cambi os  en l a cal i dad ambi ent al .  

- Es muy sensi bl e a l a f or ma f unci onal  que se ut i l i za en 

l as est i maci ones economét r i cas.  

- Sol o mi de un r ango l i mi t ado de benef i c i os y por  l o 

t ant o conl l eva a una subest i maci ón.    14  

 

1. 4. 2 Mét odo de bi enes sust i t ut os.  

Par a aquel l os ser vi c i os ambi ent al es que no t i enen mer cado o 

que son ut i l i zados di r ect ament e  ( por  ej empl o,  l eña) ,  el  

val or  puede ser  un apr oxi mado del  pr eci o de mer cado de 

                                                 
13

 Prisma,” Valoración Económica del Agua para  el Área Metropolitana de San Salvador”, Pág.  5  
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bi enes si mi l ar es  ( por  ej empl o,  l a l eña vendi da en ot r as 

ár eas) ,  o el  val or  de l a mej or  al t er nat i va r ef l ej a el  val or  

del  bi en ambi ent al  en cuest i ón depende del  gr ado de 

si mi l i t ud o sust i t uci ón ent r e el l os.  

La l i mi t ant e que pr esent a est e mét odo es:  

-  Que l os bi enes sust i t ut os comer ci al i zados pueden pr oveer  

est i maci ones mí ni mas de l os benef i c i os de muchos  ser vi c i os 

ambi ent al es,  además debe t ener se mucho cui dado en 

asegur ar se que l os benef i c i os no comer ci al i zados o 

i nt angi bl es no sean i gnor ados.  

1. 4. 3 Mét odo de pr eci os hedóni cos.  

Hedóni co,  v i ene de l a pal abr a Hedoni smo.  m .  Pal abr a 

der i vada de una voz gr i ega que s i gni f i ca  pl acer ;  sost i ene 

que el   bi en supr emo es el  pl acer  ( sat i sf acci ón  sensor i al  

o espi r i t ual ) ,  i mpr esi ón subj et i va que es nuest r o cr i t er i o  

de val or .  Doct r i na de l a escuel a Ci r enai ca ( f undada por  

Ar i st i po de Ci r ene haci a 400 -   365  a.   de  J .   C)   que 

apar ece después en el  api cur eí smo.  Par a  l os c i r enai cos  

como después par a l os  est oi cos y  l os  epi cúr eos – el  

f i nal    capi t al  es l a i ndependenci a  e i mper t ur babi l i dad  

del  sabi o de maner a que el  pl acer   no debe de domi nar nos  y 

                                                                                                                                                
14

 González , Dalila Margarita “ Valoración Económica del Parque  Recreativo El Cafetalón “ (aplicación 
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t i ene que ser  moder ado,  dur ader o y que no ar r ebat e.  En 

mor al    es l a doct r i na   que i dent i f i ca  el  bi en con el  

mal .  15 

Est e mét odo i nt ent a ai s l ar  l a i nf l uenci a especí f i ca de un 

ser vi c i o ambi ent al  sobr e el  pr eci o de mer cado de un bi en o 

ser vi c i o.  Las apl i caci ones más comunes de est e mét odo se 

cent r an en el  val or  de l a pr opi edad y l os sal ar i os 

di f er enci al es,  l os cual es son ut i l i zados par a val or ar  l os 

bi enes y ser vi c i os ambi ent al es.  

De acuer do a Di ego Azquet a Oyar zun:  “  Los l l amados pr eci os 

hedóni cos i nt ent an,  pr eci sament e descubr i r  t odos l os 

at r i but os del  bi en que expl i can su pr eci o,  y di scr i mi nar  l a 

i mpor t anci a cuant i t at i va de cada uno de  el l os.  At r i bui r ,  

en ot r as pal abr as,  a cada car act er í st i ca del  bi en,  su 

pr eci o i mpl í c i t o:  l a di sposi c i ón mar gi nal   a pagar  de l a 

per sona por  una uni dad adi c i onal  de l a mi sma”  ( Azquet a,  

1993:  132) .  

El  mét odo de l os pr eci os hedóni cos se basa en el  supuest o 

de que el  pr eci o de l os bi enes de mer cado puede expl i car se 

a t r avés de sus at r i but os.  

                                                                                                                                                
del método de valoración contingente) pág 6 
15

  William Benton.  “ENCICLOPEDIA BARSA  de Consulta Fácil” PÁG 131. 
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Las per sonas compr an bi enes por que ést os sat i sf acen no sól o 

una úni ca necesi dad humana si no que son bi enes que 

sat i sf acen var i as necesi dades a l a vez.  Par a ent ender  mej or  

l a def i ni c i ón se ut i l i zar á un ej empl o:  l a apl i caci ón de 

est e mét odo,  se da en el  val or  de l a pr opi edad cer cana a un 

gol f o cont ami nado que despi de f uer t es ol or es con r espect o a 

un gol f o con si mi l ar es car act er í st i cas,  per o ambi ent al ment e 

sano.  

El  mét odo t i ene muchas apl i caci ones en di st i nt os campos de 

val or aci ón de bi enes t angi bl es así  como t ambi én l a 

val or aci ón de bi enes  i nt angi bl es;  est e mét odo ha si do muy 

ut i l i zado cuando se t r at a de val or ar  at r i but os de bi enes 

que se comer ci al i zan en el  mer cado .  

Tal  es el  caso de l as v i v i endas en donde se ha ut i l i zado 

mucho ést e mét odo.  Par a el  caso:  cuando se compr a una casa 

no sól o se compr a l a const r ucci ón si no se compr a un 

ent or no,  una ser i e de at r i but os que r odean a l a v i v i enda 

como por  ej empl o el  ni vel  de r ui do,  s i  l a zona t i ene un 

pai saj e con vi st a al  mar  ent r e ot r as.  Muchas de l as 

car act er í st i cas son l as que i nt er esan conocer  y a l a  vez 

det er mi nar  su pr eci o i mpl í c i t o.  Par a expl i car  mej or  en 

t ér mi nos más senci l l os:  sí  se encuent r an dos vi v i endas 
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i gual es en t odas sus car act er í st i cas,  except o en una,  el  

ni vel  de r ui do,  l a di f er enci a  de pr eci os en ambas 

vi v i endas r ef l ej ar í a el  val or  de est e at r i but o que,  hast a 

ahor a car ece de pr eci o en el  mer cado.  

El  mét odo de pr eci os hedóni cos,  es muy usado en el  mer cado 

i nmobi l i ar i o,  “ est e  r equi er e de un mer cado act i vo del  bi en 

y supone que l os gust os haci a l as di st i nt as car act er í st i cas 

se mant i enen const ant es,  a l o l ar go de l a f r ont er a de 

anál i s i s.  Tambi én exi ge que l os pr eci os de mer cado de l os 

bi enes sean compet i t i vos  y no se vean af ect ados por  

f act or es coyunt ur al es como l a especul aci ón”  ( Cast r o 

Rodr í guez y Mokat e,  1994) . 16 

Tambi én el  mét odo de l os pr eci os hedóni c os ha si do 

ut i l i zado par a encont r ar   l os sal ar i os di f er enci al es de un 

det er mi nado puest o de t r abaj o;  al  i gual  que el  pr eci o de l a 

v i v i enda est os t i enen una ser i e de car act er í st i cas como son 

el  capi t al  humano de l a per sona ( educaci ón,  exper i enci a,  

edad,  et c . ) ,  sal ubr i dad,  hi gi ene del  puest o de t r abaj o,  

car act er í st i cas medi o ambi ent al es ( ni vel  de r ui do,  cal or ,  

et c) .  Par a una mej or  compr ensi ón del  mét odo de pr eci os 

hedóni cos veáse Azquet a Capí t ul o I I I  pág 131 .  año 1994.  

                                                 
16

 Op. Cit pág 6 
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1. 4. 4 Def i ni ci ón  del  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e.  

Cont i ngent e .  f .  Cal i dad de l o cont i ngent e de l o que no es 

necesar i o,  de l o que se puede cambi ar  como pudi endo ser  o 

no ser   en cual qui er  aspect o y condi ci ón.  Es cont i ngent e 

t oda coi nci denci a que no es ni  const ant e  ni  gener al .  En 

l ógi ca una pr eposi c i ón es cont i ngent e cuando l a r el aci ón 

que enunci a sól o es conoci da por  l a exper i enci a y no por  l a 

r azón. 17  

El  mét odo  de val or aci ón cont i ngent e const i t uye una 

val or aci ón di r ect a de no mer cado,  es deci r  que val or a 

bi enes y ser vi c i os que no son t r ansabl es en el  mer cado,  así  

como t ambi én  val or a l os bi enes y ser vi c i os que t i enen 

pr eci o de mer cado.  Est e mét odo pr et ende medi r  el  val or  que 

ot or gan l as per sonas  a l os bi enes y ser vi c i os  

ambi ent al es,  s i endo est e mét odo más adecuados par a est i mar  

l os benef i c i os pr opor ci onados por  l os bi enes públ i cos que 

car ecen de pr eci o.  

Est e mét odo ut i l i za un enf oque di r ect o,  ya que est udi a l o 

que est á di spuest a  a dar  cada una de l as per sonas por  l a 

                                                 
17

 William Benton . “ ENCICLOPEDIA BRITÁNICA , INC. Tomo V” pág. 140 
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r eal i zaci ón de una mej or a ambi ent al   o l o que est á 

di spuest a a r eci bi r  par a sent i r se compensada por  un 

empeor ami ent o de l a cal i dad ambi ent al ,  l as est i maci ones del  

val or  económi co obt eni das por  est e mét odo se l e denomi na 

cont i ngent e;  por que  l os val or es est i mados son der i vados de 

una si t uaci ón hi pot ét i ca,  es deci r ,  que no s on val or es 

r eal es por que l a i nf or maci ón pr esent ada es pr ocesada por  

l as per sonas con un ci er t o ni vel  de i ncer t i dumbr e.  

 

1. 5 ELECCI ÓN DEL MÉTODO.  

Los  mét odos i ndi r ect os señal ados ant er i or ment e,  pr esent an 

l i mi t ant es par a asi gnar  un pr eci o al  ser vi c i o ambi ent al  de 

capt aci ón y abast eci mi ent o de agua subt er r ánea.  Par a el  

caso del  mét odo de cost o de vi aj e,  como l a f i nca El  Espi no 

no es un par que,  el  i ndi v i duo no debe i ncur r i r  en  cost os 

par a i ngr esar  al  l ugar ,  l o cual  per mi t i r í a hacer  una 

subest i maci ón del  val or  a encont r ar .  El  mét odo de l os 

pr eci os hedóni cos,  no es conveni ent e,  par a el  obj et o que se 

pr et ende val or ar ,  debi do a que est abl ece ci er t os supuest os 

que no si empr e se acer can a l a r eal i dad,  como son que t odos 

l os compr ador es est án per f ect ament e i nf or mados ;  que no 

exi st en cost os de t r ansacci ón es deci r   que l as per sonas se 
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puedan movi l i zar  de un l ugar  a ot r o,  t ambi én se t i ene 

di f i cul t ad debi do a que est e mét odo no es adecuado par a 

val or ar  una f unci ón ecol ógi ca de r ecar ga de acuí f er os que 

es l o que se pr et ende val or ar .  EL mét odo de bi enes 

sust i t ut os no es adecuado;  debi do a que no podemos 

encont r ar  en el  mer cado un bi en o ser vi c i o pr i vado que se 

comer ci al i ce,  y se asemej e a l a f unci ón de capt aci ón y 

abast eci mi ent o de agua subt er r ánea,  l a cual  no t i ene pr eci o 

y por  t ant o no se puede sust i t ui r  t an f áci l ment e.  

Como l o que se pr et ende i nvest i gar  es en cuant o val or an l as 

per sonas el  ser vi c i o de capt aci ón y abast eci mi ent o de agua 

subt er r ánea que r eal i za l a f i nca El  Espi no;  y no l a 

di st r i buci ón,  ni  l a expl ot aci ón de est e r ecur so,  por  l o que 

t ampoco es apl i cabl e est e mét odo  par a el  caso de est a 

i nvest i gaci ón.  

Par a un caso como el  de El  Espi no,  l a t écni ca de val or aci ón 

que qui zás sea l a  que mej or  se adecua es,  el  Mét odo de 

Val or aci ón Cont i ngent e.  Es deci r  a t r avés de l a r eal i zaci ón 

de encuest as;   o sea que después de dar  l a i nf or maci ón 

bási ca necesar i a,  se i nt er r ogar í a a l a gent e cuánt o 

est ar í an di spuest os a pagar  por que el  agr obosque del  Espi no 
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se conser var a y se manej ar a t écni cament e,   en l ugar  de su 

conver si ón a pr oyect os ur baní st i cos.  

 

1. 6 METODO  DE VALORACI ÓN CONTI NGENTE.  

1. 6. 1 Or i gen del  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e.  

El  or i gen del  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e podr í a est ar  

ubi cado en una r ecomendaci ón dada por  l os señor es Ci r i acy – 

Want r up acer ca de que se i nt ent ar a medi r  l os val or es que se 

asoci an a l os r ecur sos  nat ur al es a t r avés de l a 

ut i l i zaci ón de ent r evi st as di r ect as a l as per sonas;  per o el  

mét odo f ue desar r ol l ado por  Rober t  Davi s en l a década de 

l os sesent a como par t e de su t esi s doct or al .  En su t es i s,  

l o que i nt ent aba descubr i r  es el  val or  que t ení a par a l os 

cazador es  y excur si oni st as l os bosques en el  Est ado de 

Mai ne.  

El  Wat er  Resour se Counci l  de l os Est ados Uni dos en 1979 

i ncl uyó al  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e como ent r e uno 

de l os t r es r ecomendados par a val or ar  det er mi nados 

benef i c i os de l as i nver si ones públ i cas.  

En 1986 se l e r econoci ó: “ como apr opi ado par a medi r  

benéf i c i os que ( y per j ui c i os)  en el  mar co de l a 

Compr ehensi ve Envi r onment al  Response,  Compensat i on,  and 
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Li abi l i t y Act  ( “ Super f und” )  de 1980,  consol i do su 

r espet abi l i dad,  al  t i empo que i mpul só l a r eal i zaci ón de 

gr an númer o de est udi os basados en est a met odol ogí a.  

1. 6. 2 Nat ur al eza del  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e.  

Es el  mét odo di r ect o más popul ar  par a est i mar  el  val or  de 

bi enes si n mer cado ( Ri deout  y Hessel n,  1997) .  El  mét odo de 

val or aci ón cont i ngent e det er mi na medi ant e el  empl eo de 

encuest as,  cuest i onar i os,  ent r evi st as,  et c.  l a di sposi c i ón 

de l os i ndi v i duos a pagar  por  mej or ami ent os y conser vaci ón 

de di f er ent es t i pos de r ecur sos nat ur al es o ser vi c i os 

ambi ent al es si n pr eci o de mer cado.  

 

1. 6. 3 Descr i pci ón del  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e 

Es ext r aor di nar i ament e si mpl e en su compr esi ón i nt ui t i va:  

se t r at a de si mul ar  un mer cado a t r avés de encuest as,  

cuest i onar i os,  ent r evi st as,  a l os  consumi dor es pot enci al es 

de ser vi c i os ambi ent al es.  Se l es pr egunt a por  l a máxi ma 

cant i dad de di ner o que est ar í an di spuest as a pagar  por  el  

ser vi c i o ambi ent al  s i  t uvi er an que compr ar l o,  como l o hacen 

con l os demás bi enes que t i enen mer cado.  De ahí  se deduc e 

el  val or  que par a el  consumi dor  medi o t i ene  ( val or  
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económi co) el  ser vi c i o ambi ent al  obj et o de est udi o ( Ri er a,  

1994) . 18 

El  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e supone que l as per sonas 

encuest adas r esponder án,  ant e l a s i mul aci ón del  mer cado de 

ser vi c i os ambi ent al es,  de l a mi sma f or ma que l o hacen ant e 

un mer cado r eal  de bi enes o ser vi c i o ( l a per sona encuest ada 

se encuent r a en una si t uaci ón par eci da a l a que di ar i ament e 

se enf r ent an en el  mer cado:  compr ando o no una cant i dad 

det er mi nada de un bi en a un pr eci o dado) .  Si  es así ,  su 

di sponi bi l i dad a pagar ,  expr esada a t r avés de l a encuest a,  

ser á una medi da monet ar i a r eal  del  cambi o en su bi enest ar  

ant e cambi os en l a di sponi bi l i dad de l os ser vi c i os 

ambi ent al es.  

Est a met odol ogí a,  mi de l as pr ef er enci as de l as per sonas en 

t ér mi nos monet ar i os y per mi t e obt ener  un buen est i mado del  

val or  económi co de di ver sos benef i c i os ambi ent al es.  Si n 

embar go,  est a t écni ca debe apl i car se r i gur osament e y con 

gr an cui dado par a que pr oduzca r esul t ados de val or  

pr áct i co.  Todas l as f uent es de sesgo deben consi der ar se y  

pr eveni r se medi ant e una cui dadosa pr epar aci ón de l a 
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i nf or maci ón a sumi ni st r ar ,  el abor aci ón de l os 

cuest i onar i os,  encuest as,   ent r evi st as,   et c.  

Est as suel en veni r  est r uct ur adas en t r es bl oques:   

 “ Un pr i mer  bl oque  cont i ene l a i nf or maci ón r el evant e 

sobr e el  bi en,  o el  pr obl ema obj et o de est udi o,  de 

modo que el  encuest ado t enga una i nf or maci ón 

suf i c i ent ement e pr eci sa como par a i dent i f i car  

cor r ect ament e el  pr obl ema de que se t r at e.  Es nor mal ,  

en el  caso de l os bi enes ambi ent al es,  acompañar  est a 

pr i mer a i nf or maci ón con ayudas gr áf i cas o v i sual es 

( f ot ogr af í a,   di buj os)  que ayuden a l a compr esi ón.  

 Un segundo bl oque descr i be l a modi f i caci ón obj et o de 

est udi o.  Es deci r :  el  ni vel  de par t i da en cuant o a l a 

cal i dad del  bi en ambi ent al ;  l a modi f i caci ón pr opuest a;  

l o que el l o supone par a l a per sona ( l as f unci ones 

dosi s r espuest a ya menci onadas) ;  y el  mecani smo de 

f i nanci aci ón de l a medi da obj et o de est udi o  ( el  

vehí cul o de pago) .  Descr i t o el  escenar i o,   l as 

pr egunt as se di r i gen ahor a a i nt ent ar  aver i guar  l a 

di sposi c i ón  a pagar  de l a per sona por  el  cambi o 

pr opuest o,  s i n ol v i dar  que cuando se t r at a de 

encont r ar  est a cant i dad,  el  pl ant eami ent o que se hace 
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t i ene que gi r ar  s i empr e al r ededor  de l o que est e 

i nt er cambi o de mayor  bi enest ar  ( mayor  cal i dad 

ambi ent al ) ,  por  di ner o l e supone a el l a  ( no se t r at a 

de aver i guar  l o que pi ensa sobr e l o que “  l a soci edad”  

deber í a hacer ) .  

 Fi nal ment e,  un t er cer  bl oque i ndaga sobr e al gunas de 

l as car act er í st i cas soci oeconómi cas más r el evant es de 

l a per sona encuest ada,  de acuer do con el  pr obl ema 

obj et o de est udi o:  r ent a,  edad,  est ado ci v i l ,  ni vel  de 

est udi os,  et c.  Se suel e r ecomendar  hacer l as al  f i nal  

de l a encuest a par a que r esul t e  más cómodo,  y ser í a 

menor  l a t endenci a a r echazar   una encuest a que 

comi enza con est e t i po de pr egunt as. 19 

La i nf or maci ón necesar i a par a el  anál i s i s se puede obt ener  

medi ant e el  uso de una ser i e de var i ant es,  ent r e l as que se 

encuent r an:  

Pr egunt a abi er t a,  en l a cual  el  i ndi v i duo debe r esponder  a 

l a posi bi l i dad de deci di r ,  sobr e l a di sponi bi l i dad a pagar  

por  l a of er t a de un bi en públ i co.  La desvent aj a del  mét odo 

est á en el  t i po de r espuest a que se puede obt ener ,  ya que 

muchas veces l as per sonas encuest adas no t i enen 

                                                 
19

 Azquetq Oyarsun, Diego” Valoración Económica de la Calidad Ambiental”, Pág  159. 
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conoci mi ent o sobr e el  pago que se hace a ci er t os bi enes 

públ i cos,  por  l o cual  no se da una cant i dad que r ef l ej e l a 

ver dader a val or aci ón que se hace del  bi en baj o anál i s i s.  

Pr egunt a t i po subast a,  son pr egunt as cer r adas,  donde  el  

ent r evi st ador   pr egunt a sobr e una det er mi nada cant i dad a l a 

que est é di spuest o a pagar  el  ent r evi st ado,  s i  s e obt i ene 

una r espuest a posi t i va el  ent r evi st ador  t ender á a aument ar  

l a cant i dad.  Si  por  el  cont r ar i o l a r espuest a es negat i va,  

se t ender á a di smi nui r  l a cant i dad hast a que el  

ent r evi st ado l l egue a un punt o en el  cual  f i j a una 

cant i dad.  El  pr obl ema acá es el  sesgo del  val or  i ni c i al ,  

por que de ci er t a f or ma i nf l uye en el  val or  f i nal  que se 

pueda obt ener .  Los sesgos y pr obl emas se desar r ol l an más 

adel ant e como par t e de l a apl i caci ón de l a met odol ogí a.  

Ot r a posi bi l i dad que se pr esent a es l a de est abl ecer  un 

r ango de ci f r as en un cuadr o a t abl a ent r e l as cual es el  

ent r evi st ado debe de el egi r  una  de el l as;  el  pr obl ema que 

se da en est a posi bi l i dad es que muchas veces l as per sonas 

t i enden a el egi r  el  val or  medi o,  s i n  t ener  en cuent a el  

anál i s i s de l a r espuest a que est án pr opor ci onando.  

For mat o múl t i pl e,  consi st e en pr esent ar l e al  ent r evi st ado 

un cuadr o o t abl a en el  que se  of r ecen var i as c i f r as,  



 35 

or denadas de mayor  a menor ,  y pedi r l e que sel ecci one una.  A 

veces al gunas de est as ci f r as ( l as más si gni f i cat i vas:  por  

ej empl o,  l o que l a gent e se gast a en pr omedi o en bi enes 

compar abl es)  est án subr ayadas,  como una ayuda adi c i onal . 20 

For mat o bi nar i o,  que consi st e en pr egunt ar  a l as per sonas 

si  est án o no di spuest as a pagar  por  un ser vi c i o ambi ent al ;  

a l o cual  r esponder án Sí  o No.  Est o se l ogr a con  

“ subdi vi di r  l a muest r a en gr upos i gual ment e r epr esent at i vos 

y se l es hace l a pr egunt a menci onada a cada uno de el l os 

con una cant i dad di f er ent e” .  ( Azquet a,  1994:  162) .  

For mat o i t er at i vo,  descr i be,  una si t uaci ón,  en l a cual  

después de haber  ent r evi st ado a l a per sona,  se l e vuel ve  

hacer  ot r a ent r evi st a con una nueva i nf or maci ón;  es deci r  

no conf or me con l a pr i mer a r espuest a pr esent ada,  el  

ent r evi st ado y el  ent r evi st ador  ent r an en una especi e de 

j uego i t er at i vo,  pl ant eando l a pr egunt a  “  Sí  . . . .  ent onces 

¿cambi ar í a ust ed su r espuest a  i ni c i al ?”  

Sea como f uer e;  no bast a con obt ener  una r espuest a si n más:  

se r equi er e que sea,  en pr i mer  l ugar ,  i nf or mada,  y en 

segundo,  honest a.  Los pr obl emas que supone consegui r  una 
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 Op. Cit. Pág 162 
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r espuest a con est as car act er í st i cas son múl t i pl es,  y  

al gunos de el l os,  de muy di f í c i l  sol uci ón .  21 

 

El  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e r esul t a út i l  par a 

val or ar  bi enes y ser vi c i os ambi ent al es que no t i enen 

mer cados.  Además puede ser  út i l  par a eval uar  component es de 

pr oyect os de desar r ol l o que no pueden ser  medi dos 

ut i l i zando ot r os mét odos,  t ambi én pr oveen una est i maci ón 

del  or den de magni t ud,  que puede ser  muy val uabl e.  

 

1. 6. 4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO DE VALORACI ÓN 

CONTI NGENTE.  

Vent aj as.  

-  La pr i nci pal  vent aj a del  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e 

consi st e,  en el  hecho  en que es el  úni co mét odo par a 

cuant i f i car  l os val or es de no uso ( Azquet a , 1994. )  

 

-  El  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e par a su 

i mpl ement aci ón no r equi er e de supuest os pr evi os,   ni  de 

ni nguna est i maci ón de l a f unci ón de demanda i ndi v i dual ,  

except o en el  caso del  f or mat o bi nar i o en donde aquí  s i  se 
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 Tomado de  Azqueta  Oyarsun, Pág  163. 
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r equi er e de una especi f i caci ón pr evi as de l as f unci ones de 

demanda,  par a  poder  l l evar  acabo cor r ect ament e l a 

est i maci ón cor r espondi ent e ( Azquet a,  1994) .  

 

-  El  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e,  es el  úni co que 

per mi t e compensaci ón exi gi da par a un cambi o que det er i or a 

el  bi enest ar  o r enunci ar  a uno que l o mej or ar a,  of r eci endo,  

por  t ant o una i nf or maci ón que no r epr oduce l a que se 

obt endr í a de un mer cado hi pot ét i co.  

 

Desvent aj as.  

-  La desvent aj a del  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e se 

basa en l a desconf i anza  que gener a l a r espuest a obt eni da 

ya que puede dar  el  ent r evi st ado una r espuest a deshonest a,  

el  pr obl ema es que a di f er enci a de l os mét odos i ndi r ect os 

no exi st e maner a de cont r ast ar  l a val i dez de l os 

r esul t ados.  

 

-  En l os mét odos i ndi r ect os se i nt ent a aver i guar  a t r avés 

de l a obser vaci ón de su conduct a,  el  val or  que l a per sona 

l e ot or ga a un cambi o que ya ha ocur r i do,  el  Mét odo de 
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Val or aci ón Cont i ngent e pr esent a,  en gener al ,  una si t uaci ón 

hi pot ét i ca,  que t odaví a no se ha dado.  

 

-  El  Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e pr esent a 

i ncer t i dumbr e ya que l a r espuest a del  ent r evi st ado puede 

ser  di f er ent e en el  moment o en que no conoce el  est ado de 

l a nat ur al eza que l e acompañar a y puede di f er i r  l a 

r espuest a cuando  ya sabe que si t uaci ón  l e esper a.   

( Mi t chel l  y Car son,  1989,  pág. 2) .  

 

1. 6. 5 SESGOS DEL METODO DE VALORACI ON CONTI NGENTE.  

Est e mét odo pr esent a una ser i e de sesgos que  pueden l l egar  

a comet er se en el  per í odo en que se est e el abor ando l a 

encuest a y t ambi én en el  per í odo en  que se est é 

desar r ol l ando l a ent r evi st a al  ent r evi st ador .  Los  sesgos se 

pueden cl asi f i car  en:  

 

SESGOS I NSTRUMENTALES.  

Se encuent r an ent r e el l os:  

a.  El  sesgo or i gi nado por  el  punt o  de par t i da.  

Est e sesgo apar ece cuando al  moment o de pr egunt ar l e al  

ent r evi st ado si  est á di spuest o a pagar  por  una mej or a en  
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l a cal i dad ambi ent al ,  se l e sugi er e una ci f r a.  La per sona 

ent r evi st ada puede of r ecer  una cant i dad cer cana  a  l a 

c i f r a,  par a acor t ar  l a ent r evi st a,  o t ambi én por que 

consi der a  que esa ci f r a suger i da por  el  ent r evi st ador  es 

r azonabl e y por  ende,  el   ent r evi st ado of r ece una ci f r a 

cer cana a el l a.  ( AZQUETA,  1994:   167, 168 )  

b.  El  sesgo del  vehí cul o.  

El  sesgo del  vehí cul o exi st e cuando l a r espuest a  obt eni da 

de l a per sona est á condi ci onada por  el  mecani smo de pago 

pr opuest o,  es deci r ,  l a per sona puede consi der ar  que el  

medi o de pago pr opuest o no es r azonabl e o es poco r eal i st a.  

( AZQUETA,  1994:  169)  

c.  El  sesgo de l a i nf or maci ón.  

Est e sesgo puede ocur r i r  al  moment o de pr esent ar l e l a 

s i t uaci ón hi pot ét i ca de una mej or a en l a cal i dad ambi ent al ,  

el  ent r evi st ado,  no sabe si  con l a r espuest a que dé,  l a 

s i t uaci ón se modi f i car á,  r esponder á l a pr egunt a dando una 

cant i dad;  per o no sabe si   se l l evar á a cabo l a mej or a,  

además desconoce l a cant i dad que est án  expr esando l os 

demás,  por  ende si  se l e i nf or mar a de el l o,  ( l a s i t uaci ón 

de mej or a,  s i  se l l evar á a cabo o no)   ¿Cambi ar í a su 

di sposi c i ón  a pagar ?.  Si  l a r espuest a por  par t e del  
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ent r evi st ado es af i r mat i va,   su r espuest a est aba sesgada 

por  l a car enci a de i nf or maci ón.  ( AZQUETA,  1994:  169, 170)   

d.  El  sesgo del  ent r evi st ador .  

Se ha det ect ado el  pel i gr o de est e sesgo apar ent ement e en 

l as ent r evi st as per sonal es,  debi do a que en el  pr oceso de 

r eal i zar  l a ent r evi st a,  el  ent r evi st ado t i enda a exager ar  

su di sposi c i ón a pagar  por  una causa que cr ee es desde el  

punt o de vi st a soci al  acept abl e,  o por  t emor  a apar ecer  

f r ent e al  ent r evi st ador ,  como poco consci ent e del  pr obl ema,  

o no sol i dar i a,  y t ambi én puede exager ar  l a cant i dad par a 

quedar  bi en con el  ent r evi st ador  que nada l e cuest a.  

( AZQUETA,  1994:  170, 171) .  

 

e.  El  sesgo del  or den.   

Puede apar ecer  est e sesgo,  en  el  caso en que se est én 

val or ando var i os bi enes o ser vi c i os,  y l a val or aci ón de 

cada uno de el l os depende del  puest o que ocupa cada uno de 

el l os en l a l i s t a de pr esent aci ón;  l a di sposi c i ón a pagar  

por   un det er mi nado bi en es mayor  cuando apar ece en l os 

pr i mer os puest os de l a secuenci a,  y menor  en l os  úl t i mos 

l ugar es;  puede ocur r i r  que al  r evi sar  l as r espuest as de l as 

encuest as,  l a per sona ent r evi st ada se ha gast ado t oda su 
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r ent a o a veces más val or ando sól o est os bi enes.  ( AZQUETA,  

1994:  170, 171) .  

 

 SESGOS NO I NSTRUMENTALES.  

Los sesgos que a cont i nuaci ón se  descr i ben,  t i enen 

car act er í st i ca di f er ent es a l os ant er i or es,  además de est ar  

ambos r el aci onados,  necesi t an un t r at ami ent o más compl ej o.  

f .  El  sesgo de l a hi pót esi s.  

Recor demos que al  moment o de r eal i zar   l a ent r ev i st a,  dado 

que en el l a se t r at a una si t uaci ón hi pot ét i ca,  el  

ent r evi st ado  no  t i ene ni ngún i ncent i vo par a dar  una 

r espuest a cor r ect a;  no se ol v i de que l a r espuest a r equi er e 

un t i empo,  una r ef l exi ón,  un esf uer zo.  Puede ocur r i r  que l a 

per sona ent r evi st ada al  moment o de pr egunt ar l e su 

di sposi c i ón a pagar ,  da una ci f r a que sea l a pr i mer a que se 

l e v i ene a l a cabeza,  o l a que sugi er e el  ent r evi st ador ,  

t odo con el  pr opósi t o de t er mi nar  l o más r ápi do posi bl e l a 

ent r evi st a,  de t odas maner as no per ci be ni ngún per j ui c i o o 

ni ngún benef i c i o por  act uar  de est a  maner a.   Por  t ant o,  el  

sesgo ocur r e en def i ni t i va al  moment o de que el  

ent r evi st ado no of r ece una r espuest a cor r ect a.   ( AZQUETA,  

1994:  171, 172)  
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g.  El  sesgo est r at égi co.  

Est e sesgo apar ece cuando l a per sona ent r evi st ada cr ee que 

l a s i t uaci ón que se l e pl ant ea se l l evar á a cabo,  por  t ant o 

puede t ener  un i ncent i vo par a par t i c i par  en l a exper i enci a,  

per o cui dando bi en su r espuest a,  s i n embar go se ar gument a 

que,  s i  est e es el  caso,  su r espuest a no ser á honest a si no  

est r at égi ca.  ( AZQUETA, 1994:  172, 173)  .  

2.  OBJETI VOS DE  LA I NVESTI GACI ÓN.  

Det er mi nar  l a máxi ma di sposi c i ón a pagar   que l os 

habi t ant es de Sant a Tecl a y Sant a El ena,  l e ot or gan al  

ser vi c i o ambi ent al  de capt aci ón y abast eci mi ent o de agua 

subt er r ánea que pr est a La Fi nca El  Espi no ut i l i zando el  

Mét odo de Val or aci ón Cont i ngent e.  

 

OBJETI VOS ESPECÍ FI COS.  

- Det er mi nar  l as var i abl es que i nf l uyen en l a 

di sposi c i ón a pagar  de par t e de l as per sonas par a  

pr ot eger  y conser var  l a Fi nca El  Espi no,  de t al  f or ma 

que gar ant i ce l a  f unci ón de capt aci ón y 

abast eci mi ent o de agua subt er r ánea.  
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- Encont r ar   l a ut i l i dad del  Mét odo de Val or aci ón 

Cont i ngent e como her r ami ent a en l a r ecopi l aci ón de 

i nf or maci ón que si r va como r ef er enci a al  moment o de 

cr ear  pr oyect os que t engan i mpact os negat i vos en La 

Fi nca El  Espi no.  

- Cont r i bui r  a di vul gar  l a i nf or maci ón a l a pobl aci ón de 

l a i mpor t anci a que t i enen l os ser vi c i os ambi ent al es 

que pr est a gr at ui t ament e La Fi nca El  Espi no.   

3.  For mul aci ón de Hi pót esi s.  

Hi pót esi s Gener al .  

 

Las per sonas de l a ur bani zaci ón Sant a El ena y Sant a Tecl a 

t endr án mayor  vol unt ad de pago en l a medi da en  que l as 

f ami l i as per ci ban l a f unci ón de capt aci ón y abast eci mi ent o 

de agua subt er r ánea que r eal i za La Fi nca El  Espi no.  

   

 Hi pót esi s Especí f i cas:  

 

Númer o de dí as de abast eci mi ent o de agua:   Las per sonas que 

r eci ben el  ser vi c i o de agua l os s i et e dí as de l a semana,   

su vol unt ad de pago ser á mayor .  
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Agua apt a par a beber :  Las per sonas que consi der an que el  

agua no es apt a par a beber ,  mayor  ser á  su vol unt ad de 

pago.   

 

Conoci mi ent o Ambi ent al :   La f al t a de conoci mi ent o ambi ent al  

de l a f unci ón de  capt aci ón y abast eci mi ent o de agua 

subt er r ánea,  que pr est a l a Fi nca El  Espi no,  i nf l uye 

negat i vament e en l a di sposi c i ón a pagar  de l as per sonas.  

 

I nf or maci ón Ambi ent al :   En l a medi da en que l as per sonas 

t engan i nf or maci ón ambi ent al  sobr e l a f unci ón de capt aci ón 

y abast eci mi ent o de agua subt er r ánea que pr est a La Fi nca El  

Espi no mayor  ser á su vol unt ad de pago.  

 

Est ado Ci vi l :   Las per sonas casadas t i enen mayor  

di sposi c i ón a pagar  por  l a f unci ón de capt aci ón y  

abast eci mi ent o de agua subt er r ánea que r eal i za l a Fi nca El  

Espi no.  
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Sexo:  Las muj er es t i enen mayor  di sposi c i ón  a  pagar  por que 

La Fi nca El  Espi no si ga r eal i zando l a f unci ón de capt aci ón 

y abast eci mi ent o de  agua subt er r ánea.  

 

Tenenci a de l a vi vi enda:  Las per sonas que poseen casa 

pr opi a t endr án mayor  di sposi c i ón a pagar .  

 

Edad:   A mayor  edad de l as per sonas,  l a di sposi c i ón a pagar  

por  l a f unci ón de capt aci ón y abast eci mi ent o de agua 

subt er r ánea que r eal i za La Fi nca El  Espi no ser á menor .  

 

Est udi os Real i zados:   A medi da que el  ni vel  educat i vo 

aument a,  mayor  ser á l a di sposi c i ón a pagar  de l as per sonas.  

 

Ocupaci ón:  Las per sonas que r eci ben un sal ar i o en el  gr upo 

f ami l i ar  t endr án vol unt ad de pago por  l a f unci ón de 

capt aci ón y abast eci mi ent o de agua que r eal i za La Fi nca El  

Espi no.  

 

I ngr eso:  La vol unt ad de pago de l as per sonas ser á mayor ,  

mi ent r as mayor  sean sus i ngr esos.  
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Fuent e de i ngr esos no sal ar i al es:   Las per sonas que no 

r eci ben un sal ar i o,  su vol unt ad de pago ser á menor .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍ TULO I I I  

1.  ANÁLI SI S ESTADÍ STI CO.  

El  desar r ol l o del  s i gui ent e capí t ul o ha si do est r uct ur ado 

en t r es par t es .  En el  pr i mer  bl oque se r eal i za un anál i s i s 

descr i pt i vo de l os r esul t ados encont r ados en l as encuest as 

par a cada una de l as var i abl es i ndependi ent es,  en est a 

pr i mer a par t e del  anál i s i s se descr i be el  por  qué del  

compor t ami ent o de l os r esul t ados,  a par t i r  de l os 

por cent aj es obt eni dos en  l a encuest a.  En el  segundo bl oque 

se pr et ende conocer  a cuánt o asci ende l a vol unt ad de pago 

en pr omedi o de l os encuest ados;  dat os que son obt eni dos de 

l a  t abl a  expr esada en  val or es absol ut os por  cada 

var i abl e i ndependi ent e.   

Y f i nal ment e un t er cer  bl oque par a cont r ast ar  s i  exi st e 

r el aci ón est adí st i ca ent r e l as var i abl es i ndependi ent es y 
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l a var i abl e dependi ent e,  ut i l i zando l a pr ueba de chi -  

cuadr ado que al  mi smo t i empo  ayudar á par a r echazar  o 

acept ar   l as hi pót esi s pl ant eadas,  ut i l i zando par a est a 

pr ueba  un ni vel  de si gni f i canci a del  5%.  
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ANALISIS DESCRIPTIVO, ANÁLISIS PROMEDIO Y ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE CHI-

CUADRADO, DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LAS ENCUESTAS. 

Variable Número de Días  de  Servicio de Agua. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN  NÚMERO DE DÍAS DE ABASTECIMIENTO. 

 

 

                                                                        TABLA No. 1 

                PROMEDIO DE V.D.P.      55               25               25              45                35             28.0  

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN NÚMERO DE DIAS DE SERVICIO DE AGUA

Contar de VOLUNTAD DE PAGO N° DE DÍAS

VOLUNTAD DE PAGO ( 1 2 4 5 6 7 Total general

0-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.98% 6.98%

10-20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.98% 6.98%

20-30 0.00% 1.16% 1.16% 0.00% 0.00% 50.00% 52.33%

30-40 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.49% 13.95% 17.44%

40-50 0.00% 0.00% 0.00% 1.16% 0.00% 6.98% 8.14%

50-60 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.98% 8.14%

Total general 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 3.49% 91.86% 100.00%
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  En  la tabla No.1, se puede apreciar que un 52% del total de la población encuestada 

que recibe el servicio de agua los siete días  de la semana su voluntad de pago está 

ubicada en el intervalo entre ¢20 - ¢30  mensuales, porque la Finca El Espino  se 

conserve y realice la función de captación y almacenamiento de agua subterránea;  

siguiéndole,  un 34%, que están dispuestos  a pagar  entre ¢30 - ¢60 mensuales, y por 

último, el 14% de la población  encuestada que reciben agua los siete días de la semana 

están dispuestos a pagar en el intervalo  entre ¢1 - ¢20 mensuales. 

Es de hacer notar que éstas personas que reciben agua los siete días de la semana, y que 

están dispuestas  a pagar  menos del valor de partida que se introdujo en la encuesta, es 

porque aunque su ingreso les permita pagar una cantidad mayor; las personas piensan 

que no les compete pagar a ellos sino a otra institución  tales como: Gobierno, 

Municipalidades y Empresa Privada. Otros manifestaron que las personas que dañan los 

bosques son los que deben pagar. 

Con  los resultados obtenidos se comprueba que las personas que reciben siete días el 

servicio de agua están dispuestos a pagar en promedio ¢28.03 mensuales y los demás 

que reciben el servicio de agua de 1 a 6 días, están dispuestas  a pagar en promedio 

¢26.43 mensuales. 

El resultado de la prueba chi- cuadrado, refleja que no existe relación entre la variable 

voluntad de pago y la variable número de días de abastecimiento, del servicio de agua 
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que reciben los habitantes de las colonias de Santa Tecla y Santa Elena. ( Ver ANEXO 

No.10) 

 

 

Variable  Agua  Apta Para Beber. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN AGUA APTA  PARA BEBER. 

                                                  TABLA No.2 

         PROMEDIO DE V.D.P.                31.86       25.28           

                                                    

En los resultados  se puede observar que el 59% de las personas encuestadas 

respondieron  que el agua que reciben, no es apta para beber, porque ellos consideran 

que está contaminada por químicos, excrementos,  tierra, entre otros, mientras que el 

41% de los entrevistados, dijeron que el agua que reciben si es apta para beber, por que  

consideran  que se encuentra libre de contaminantes ya que el  agua  proviene 

directamente de los pozos ubicados dentro de la Finca El Espino. 

Contar de VOLUNTAD DE PAGO APTA

VOLUNTAD DE PAGO NO SI Total general

0-10 5.81% 1.16% 6.98%

10-20 1.16% 5.81% 6.98%

20-30 24.42% 27.91% 52.33%

30-40 13.95% 3.49% 17.44%

40-50 6.98% 1.16% 8.14%

50-60 6.98% 1.16% 8.14%

Total general 59.30% 40.70% 100.00%
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De acuerdo a los resultados  de la tabla No.2,  se puede determinar que el 45% de las 

personas entrevistadas que consideran que el agua no es apta para beber estarían 

dispuestas a pagar entre ¢20 a ¢50 colones mensuales; en cambio las personas que 

dijeron que el agua sí es apta para beber, su voluntad de pago está  ubicada entre ¢10-

¢40 colones mensuales, es decir el 37% de los entrevistados. 

La tabla No.2, muestra que las personas entrevistadas que consideran que el agua no es 

apta para beber, su voluntad de pago  promedio sería de ¢31.86 colones mensuales; en 

cambio el resto que respondió que el agua sí es apta para beber, estarían dispuestos a 

pagar en promedio la cantidad de ¢25.28 colones mensuales. 

En el resultado de la prueba de chi- cuadrado, muestra que sí existe una relación entre la 

variable voluntad de pago y la variable agua apta para beber. (Ver ANEXO No.11) 

Lo que significa  que, al crearles el mercado hipotético, se les planteaba  a los 

encuestados que iban a recibir agua más limpia, ahorrándose el gasto de comprar agua 

envasada, por tanto la voluntad de pago será mayor por recibir agua purificada. 
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Variable Conocimiento Ambiental. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN CONOCIMIENTO AMBIENTAL. 

                                                        

                                                        TABLA No.3 

PROMEDIO V.D.P.         29.28                              27.08                              31.66 

 

  Los resultados obtenidos reflejan que, de 86 personas encuestadas, el 16% no tienen 

conocimiento ambiental, debido a que en el momento de la entrevista se pudo constatar 

que  no conocen las funciones que realizan los bosque, mientras que el 56% tiene escaso 

conocimiento,  por que expresaron un panorama general e ideas vagas  de los beneficios 

prestan de los bosques;  y el 28% si tienen bastante conocimiento,  por que son personas 

que sí  contestaron correctamente el cuestionario  como se esperaba y además, 

explicaron  otras funciones básicas de otros tipos de bosques. Es importante mencionar 

que la voluntad de pago para todas las personas oscila entre el ¢20-¢30 colones 

Conocimiento Ambiental/ V.D.P. VOLUNTAD DE PAGO   SEGÚN  CONOCIMIENTO AMBIENTAL

Contar de VOLUNTAD DE PAGO CONOCIMIENTO AMBIENTAL

VOLUNTAD DE PAGO NADA ESCASO BASTANTE Total general

0-10 2.33% 2.33% 2.33% 6.98%

10-20 1.16% 5.81% 0.00% 6.98%

20-30 6.98% 32.56% 12.79% 52.33%

30-40 1.16% 10.47% 5.81% 17.44%

40-50 2.33% 2.33% 3.49% 8.14%
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mensuales, pero quienes estuvieron dispuestos a pagar más de ¢30 colones fueron las 

personas que tenían escaso conocimiento ambiental. 

De los tres niveles que se establecieron en la encuesta para determinar si las personas 

tiene bastante, escaso o nada de conocimiento ambiental; las personas que tienen 

bastante conocimiento están dispuestas a pagar en promedio ¢31.66 colones mensuales,  

y las que tienen escaso conocimiento su voluntad de pago es ¢27.08 colones mensuales, 

y por último, las personas que no tienen conocimiento  pagarían en promedio ¢29.28  

colones mensuales. 

El resultado encontrado en la prueba chi- cuadrado muestra que no existe un relación 

entre la variable voluntad de pago y la variable conocimiento ambiental, o sea que se 

rechaza la hipótesis de que a mayor conocimiento ambiental mayor será su voluntad de 

pago; esto se debe a que las personas al encuestarlas manifiestan de que: “cómo conocen 

más piensan que  no les compete a ellos pagar sino que al gobierno”; además agregan  

los entrevistados que no tienen  y los que tienen escaso conocimiento que  por la función 

que se trata de valorar no se debe de pagar, así como también no tienen clara la idea, de 

cuáles son los beneficios que prestan los bosques.(Ver ANEXO No.12) 
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Variable Información Ambiental. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN INFORMACIÓN AMBIENTAL. 

                                                       TABLA No. 4         

PROMEDIO DE V.D.P.      29.76                               27                            31.50                                                                                           

 

En la tabla anterior se observa que la mitad de las personas encuestadas el 52% tienen 

escasa información ambiental, por que  aunque han recibido información del medio 

ambiente han asimilado muy poco y además no le ponen interés a los beneficios que 

prestan los bosques ni a  la escasez de la cobertura forestal en nuestro país; un 24% del 

total de la muestra no tiene información, debido a que las personas no le dan la prioridad 

a los temas ambientales que se transmiten en los distintos medios de comunicación, ni 

mucho menos les interesa averiguar quienes son los que deben conservar y proteger los 

bosques y un 23% de las personas encuestadas tienen bastante información, ya que 

respondieron correctamente al cuestionario y además detallaron que temas medio 

ambientales habían recibido en los distintos medios de comunicación. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN INFORMACIÓN AMBIENTAL

Contar de VOLUNTAD DE PAGO INFORMACIÓN AMBIENTAL

VOLUNTAD DE PAGO NADA ESCASO BASTANTE Total general

0-10 0.00% 4.65% 2.33% 6.98%

10-20 2.33% 4.65% 0.00% 6.98%

20-30 12.79% 30.23% 9.30% 52.33%

30-40 5.81% 5.81% 5.81% 17.44%

40-50 2.33% 2.33% 3.49% 8.14%

50-60 1.16% 4.65% 2.33% 8.14%

Total general 24.42% 52.33% 23.26% 100.00%
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El 52% de los encuestados están dispuestos a pagar en el intervalo de ¢20-¢30 

mensuales, el 34% de las personas estuvo dispuesta a pagar un valor superior a ¢30 

mensuales; y el 14% de las personas encuestadas, estarían dispuestas a pagar  menos del 

valor promedio, debido a que al comenzar con un valor de partida de ¢26.25 mensuales, 

los encuestados reaccionaron afirmando que ellos pagaban menos por recibir el agua, 

manifestando que estarían dispuestos a pagar la misma cantidad que cancelaban a la 

institución que les proveía el servicio de agua. 

Del total de encuestados, las personas clasificadas con bastante información, su voluntad 

de pago en promedio es de ¢31.50 mensuales, las personas con escasa información  su 

disposición a pagar en promedio asciende a ¢27 mensuales, y un dato curioso es que los 

entrevistados que no tienen información, su disposición a pagar en promedio es de 

¢29.76 mensuales, mayor que el valor promedio de las personas con  escasa información 

ambiental. 

El resultado encontrado en la prueba de chi-cuadrado muestra que no existe relación 

entre la variable voluntad de pago y la variable información ambiental, o sea que se 

rechaza la hipótesis de que a mayor información ambiental mayor será la  voluntad de 

pago.  

(Ver ANEXO No.13). 
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Variable Estado Civil. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN  ESTADO CIVIL 

                                                                TABLA No. 5                                                              

  PROMEDIO DE V.D.P.    28.43               32.58           25.5                35                 11.66              

De acuerdo a   los resultados obtenidos, se  puede observar  que la mayoría de los 

entrevistados son  solteros, es decir,  el 37%, del total de la muestra, esto se debe  a que 

en el momento de pasar la encuesta, ellos manifestaron no tener ningún tipo de 

compromiso conyugal, o sea, que son madres solteras  o también padres separadas de su 

pareja; por lo que el 22% de ellos su voluntad de pago oscila entre ¢20 - ¢30 mensuales. 

El 33% de los entrevistados son casados, ellos están dispuestos a pagar en promedio 

más, que  los solteros, esto se debe a que tienen apoyo mutuo  y por ende tienen una 

aportación mayor (dinero) para asegurarse de recibir agua purificada, de igual manera 

esta situación se apega para las personas acompañadas, que representan un 24%, con la 

única diferencia que su voluntad de pago es menor, porque  resultaron al  momento de 

realizar la entrevista menos personas acompañadas.  Los divorciados que constituyen un 

Contar de VOLUNTAD DE PAGO ESTADO CIVÍL

VOLUNTAD DE PAGO SOLTERO CASADO ACOMPAÑADO DIVORCIADO VIUDO Total general

0-10 3.49% 0.00% 1.16% 0.00% 2.33% 6.98%

10-20 1.16% 2.33% 3.49% 0.00% 0.00% 6.98%

20-30 22.09% 16.28% 11.63% 1.16% 1.16% 52.33%

30-40 3.49% 6.98% 6.98% 0.00% 0.00% 17.44%

40-50 3.49% 3.49% 0.00% 1.16% 0.00% 8.14%

50-60 3.49% 4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 8.14%

Total general 37.21% 33.72% 23.26% 2.33% 3.49% 100.00%



 57 

mínimo, dentro del total de  la muestra, o sea el 2%, su voluntad de pago es mayor  que 

de todos los entrevistados, pero se debe recordar que solamente dos personas 

entrevistadas  resultaron ser divorciados y esto tiende a que al  calcular la voluntad de 

pago sea mayor.  Finalmente, los viudos, que representan el 3%,  dentro de ellos dos 

personas no están dispuestos a pagar, y esto se debe a que   la edad de ambas  es mayor a  

60 años y ya no tienen incentivos ni interés por recibir agua purificada, y  la única 

persona de las viudas que si estaba dispuesta a pagar,  se ubica en el rango entre ¢ 20 -  

¢30 mensuales.  .Según los datos de la tabla No.5, los solteros están dispuestas a pagar 

en promedio ¢28.43 mensuales, los casados su voluntad de pago asciende a ¢32.58 

mensuales,  los acompañados, están dispuestos a pagar en promedio ¢25.5 mensuales, 

los divorciados, están dispuestos a pagar en promedio ¢35 mensuales, y   las  viudas,  su 

voluntad de pago  en  promedio asciende a ¢11.66 mensuales. 

Como se puede observar en los resultados de la prueba de chi- cuadrado, indica que no 

existe una relación entre la variable voluntad de pago y la variable estado civil. (Ver 

ANEXO No.14 ) 
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TABLA N° 2

Contar de VOLUNTAD DE PAGO SEXO

VOLUNTAD DE PAGO FEMENINO MASCULINO Total general

0-10 5.81% 1.16% 6.98%

10-20 2.33% 4.65% 6.98%

20-30 33.72% 18.60% 52.33%

30-40 9.30% 8.14% 17.44%

40-50 3.49% 4.65% 8.14%

50-60 3.49% 4.65% 8.14%

Total general 58.14% 41.86% 100.00%

Variable Sexo. 

VOLUNTAD  DE PAGO SEGÚN SEXO 

                                                               TABLA No. 6                 

              

 

 

 

 

                   PROMEDIO DE V.D.P.           27.20             25.27      

Con los datos anteriores, se observa que de las personas entrevistadas, el 58% 

corresponde al sexo femenino, siendo una de las razones  del por qué son más mujeres, 

es que la mayoría son amas de casa, o tienen negocio propio que está instalado en sus 

casas; y el 42% de los entrevistados corresponde al sexo masculino, ya que ellos no 

permanecen en sus casas, debido a que tienen que desplazarse a su lugar de trabajo todos 

los días.. 

De acuerdo a lo anterior se puede deducir que el 33.72% de las mujeres están dispuestas 

a pagar entre ¢20 - ¢30 colones mensuales y el 9.30% estarían dispuestas a pagar entre 

¢30 - ¢40 colones mensuales; mientras que el 18.60% de los hombres entrevistados 

estarían dispuestos a pagar ente ¢20 - ¢30 colones mensuales . 
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Con los datos observados se determinó que el sexo femenino en promedio está dispuesto 

a pagar  ¢27.20 colones mensuales, para que se conserve la finca El Espino; mientras 

que el sexo masculino en promedio esta dispuesta a pagar ¢25.27 colones mensuales. 

Los resultados anteriores en la prueba de chi-cuadrado muestran que  no existe una 

relación entre la variable voluntad de pago y la variable sexo de los encuestados.( Ver 

ANEXO No.15). 

 

Variable Tenencia de la Vivienda. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN TENENCIA DE VIVIENDA. 

 

                                                       TABLA No. 7         

 

PROMEDIO DE V.D.P.                    29.10                 35                  23.62 

                                                                 

Contar de VOLUNTAD DE PAGO TENENCIA

VOLUNTAD DE PAGO PROPIA ALQUILADA COLONOS Total general

0-10 3.49% 1.16% 2.33% 6.98%

10-20 1.16% 0.00% 5.81% 6.98%

20-30 23.26% 8.14% 20.93% 52.33%

30-40 10.47% 4.65% 2.33% 17.44%

40-50 4.65% 2.33% 1.16% 8.14%

50-60 2.33% 4.65% 1.16% 8.14%

Total general 45.35% 20.93% 33.72% 100.00%
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Del total de entrevistas que se realizaron, el 45% dijeron que la casa es propia, debido a 

que la mayoría de entrevistados compraron casa hace muchos años manifestándonos que 

adquirieron su vivienda cuando no era muy cara; el 21% de las personas encuestadas 

manifestaron alquilar vivienda,  por que son personas no originarias del lugar,  

agregando que viven allí por ser un lugar fresco, con menos ruido y menos 

contaminación;  el resto de los encuestados que representa un 34%, dijeron ser colonos 

del lugar, ya que habitan dentro de la finca El Espino y ninguno de ellos puede comprar 

casa  propia, debido a los bajos ingresos que perciben. 

De acuerdo a los resultados de la tabla No.7,  se deduce que las personas que poseen 

casa propia en promedio, estarían dispuestas a pagar ¢29.10 colones mensuales, mientras 

que los que poseen vivienda alquilada, estarían dispuestos a pagar en promedio la 

cantidad de ¢35 colones mensuales, y el resto que son colonos, su voluntad de pago en 

promedio, es de ¢23.62 colones mensuales. 

Los resultados en la prueba chi-cuadrado, muestran que si existe relación entre la 

variable voluntad de pago y la variable tenencia de la vivienda. 

Se puede concluir que las personas que tienen casa propia, están dispuestos a pagar más 

que las personas que alquilan vivienda, así como también las personas que son 

colonos.(Ver ANEXO No.16). 
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Variable Edad. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN  EDAD. 

                                                          TABLA No. 8 

PROMEDIO V.D.P  32.5        30             31.52         28.57       25             20.71         4.2     

 

De acuerdo a los datos anteriores las personas entrevistadas que tienen edades entre 18-

25 años,  representan un 9.30%, por ser personas de menos edad tiene una mayor 

disposición a pagar, ya que tienen la visión a futuro que tendrán más años de vida  y por 

ende quieren asegurarse de recibir agua purificada, las personas que oscilan entre las 

edades de 25-33años, representan un 26% de los encuestados, por ser personas aun 

jóvenes, están interesados en la conservación de la finca El Espino, para recibir agua 

limpia en su hogar; el 27% que son las personas que están entre 34-41 años de edad, 

manifestaron  la importancia que tienen los recursos naturales y el cuido que deben tener 

Contar de VOLUNTAD DE PAGO EDAD

VOLUNTAD DE PAGO 18 A 25 AÑOS 26 A 33 AÑOS 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 57años 58 a 65 años 66 a más Total general

0-10 1.16% 1.16% 1.16% 0.00% 0.00% 2.33% 1.16% 6.98%

10-20 0.00% 0.00% 2.33% 2.33% 2.33% 0.00% 0.00% 6.98%

20-30 4.65% 15.12% 10.47% 9.30% 3.49% 4.65% 4.65% 52.33%

30-40 0.00% 5.81% 5.81% 2.33% 2.33% 1.16% 0.00% 17.44%

40-50 1.16% 1.16% 4.65% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 8.14%

50-60 2.33% 2.33% 2.33% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 8.14%

Total general 9.30% 25.58% 26.74% 16.28% 8.14% 8.14% 5.81% 100.00%
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de tal manera que garanticé a ellos y a las generaciones futuras un mayor bienestar; así 

como también lo expresaron los que tienen edad entre 42-49 años, es decir el 16% de los 

entrevistados; los que tienen edad entre 50-57 años representan un 8.14%, siendo esté el 

mismo porcentaje para los que están entre las edades de 58-65 años, estas personas  por 

estar en edades  mayores manifestaron que les es indiferente recibir agua purificada y el 

resto es decir el 4.2% de los entrevistados,  que están entre la  edad de 66 a más años;  

manifestaron que ya no les interesa asegurarse  de recibir agua purificada, por que creen 

que ya no van a vivir mucho tiempo. 

Por tanto, los resultados indican que las personas que se ubican entre la edad de 18 a 49 

años; siendo un total del 40% de los entrevistados, su voluntad de pago se encuentra, 

entre ¢20 - ¢30 colones mensuales, y el resto,  o sea el 13% de los entrevistados, que 

oscilan entre la edad de 50-66 años o más, estarían dispuestos a pagar entre ¢ 20 - ¢30 

colones mensuales. 

Los resultados en la prueba  chi-cuadrado, indican que no existe relación entre la 

variable voluntad de pago y la variable edad de los encuestados. (Ver ANEXO No.17) 
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Contar de VOLUNTAD DE PAGO ESTUDIOS REALIZADOS

VOLUNTAD DE PAGO NINGUNO DE 1°a 6° grado De 7° a 9° grado De 1° a 3° bachillerato Técnico Universitario Otros Total general

0-10 1.16% 0.00% 1.16% 1.16% 1.16% 2.33% 0.00% 6.98%

10-20 3.49% 2.33% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.98%

20-30 10.47% 12.79% 10.47% 5.81% 2.33% 9.30% 1.16% 52.33%

30-40 1.16% 0.00% 6.98% 1.16% 1.16% 5.81% 1.16% 17.44%

40-50 0.00% 0.00% 3.49% 0.00% 0.00% 4.65% 0.00% 8.14%

50-60 0.00% 0.00% 1.16% 0.00% 0.00% 6.98% 0.00% 8.14%

Total general 16.28% 15.12% 24.42% 8.14% 4.65% 29.07% 2.33% 100.00%

Variable Estudios Realizados. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN ESTUDIOS REALIZADOS. 

                                                     TABLA No. 9 

                                 

 

 

 

 

PROMEDIO V.D.P   22.14         23.46          30.71           23.57       22.5      35.8        30        

Según la tabla No.9, el 16%  de los encuestados  están en la categoría de  ningún nivel 

de estudios realizados,  el 15%, tienen un nivel de educación comprendido de 1° a 6° 

grado; el 24% están ubicados en el nivel educativo de 7° a 9° grado, el 8% de los 

encuestados tienen un nivel de educación de 1° a 3° de bachillerato, el 4.65% de los 

encuestados, tienen un nivel de estudios técnico; el 29% de las personas tienen un nivel 

de educación universitario y un 2%, tienen estudios superiores a los universitarios. 

Lo que muestran los datos anteriores es que el 16% son personas que no saben leer ni 

escribir, evidenciándose que el nivel de analfabetismo es reducido, ya que la mayor parte 

de los entrevistados tienen acceso a educación formal, exceptuando a los habitantes de la 

Finca El Espino que no tienen suficientes ingresos para poder asistir a una escuela y 
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prefieren dedicarse completamente toda la familia  a las labores agrícolas y otros 

quehaceres domésticos,  mientras que el  84% son personas  que sí saben leer y escribir 

o tienen  educación formal, debido a que son personas que tienen la capacidad 

económica para poder sacar una carrera universitaria o una carrera técnica y también 

porque viven en lugares accesibles a los centros educativos. 

Los resultados obtenidos reflejan que en promedio las personas que no tienen un nivel 

educativo están dispuestos a pagar ¢22.14 mensuales, las personas ubicadas en el rango 

de 1° a 6° grado estarían dispuestas a pagar ¢23.46mensuales, así también los 

encuestados, ubicadas en el rango de 7° a 9° están dispuestas a pagar ¢30.71mensuales, 

los encuestados que están comprendidos de 1° a 3° año de bachillerato, su voluntad de 

pago asciende a ¢23.57 mensuales, los encuestados que han realizado estudios técnicos, 

su voluntad de pago en promedio es de ¢22.5mensuales, las personas con estudios 

universitarios estarían dispuestos a pagar ¢35.8 mensuales, y por último los encuestados, 

con estudios superiores a los universitarios, estarían dispuestos a pagar ¢30.0 colones 

mensuales. 

En la prueba chi- cuadrado los resultados muestran que no existe una relación entre la 

variable voluntad de pago y la variable estudios realizados de los encuestados. (Ver 

ANEXO No.18) 
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Variable Ocupación. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN OCUPACIÓN. 

 

                                                      TABLA  No.10 

PROMEDIO DE V.D.P.          30             24.41 32.5                   41.6              35          15     22.7 

                                                        

De acuerdo a los resultados anteriores, indican que el 41.86% de los entrevistados son 

empleadas / asalariadas, el 27.91% de los entrevistados, su ocupación es de ama de casa, 

10.47% de los encuestados, la  ocupación  es otra y no está especificada en la encuesta, 

mientras que el 6.98% de los entrevistados manifestaron ser estudiantes, el 4.65% es 

empresario, mientras que el 4.65% se encuentran en la categoría de jubilados, y el resto 

de los entrevistados corresponde al 3.49% de las personas que manifestaron ser 

profesionales independientes. 

VOLUNTAD DE PAGO Estudiante Ama de Casa Empleado/AsalariadoProfesional independienteEmpresario Jubilado Otros Total general

0-10 1.16% 1.16% 1.16% 0.00% 0.00% 2.33% 1.16% 6.98%

10-20 1.16% 2.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.49% 6.98%

20-30 1.16% 22.09% 20.93% 1.16% 2.33% 2.33% 2.33% 52.33%

30-40 1.16% 1.16% 10.47% 0.00% 1.16% 0.00% 3.49% 17.44%

40-50 1.16% 1.16% 4.65% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 8.14%

50-60 1.16% 0.00% 4.65% 1.16% 1.16% 0.00% 0.00% 8.14%

Total general 6.98% 27.91% 41.86% 3.49% 4.65% 4.65% 10.47% 100.00%
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 Según los resultados No.10, muestran, que los entrevistados que manifestaron ser 

estudiantes, estarían dispuestos a pagar  un promedio de ¢30 colones mensuales, los  que 

respondieron ser amas de casa, su voluntad de pago en promedio sería de ¢24.41 colones 

mensuales, los que dijeron que su ocupación era empleado/ asalariado, su disposición a 

pagar promedio sería de ¢32.50 colones mensuales, los que manifestaron ser 

profesionales independientes, su voluntad de pago sería en promedio de ¢41.6 colones 

mensuales, mientras que las personas que su ocupación es de empresario, su voluntad de 

pago promedio sería de ¢35 colones mensuales, los que respondieron que son jubilados, 

estarían dispuestos a pagar en promedio ¢15 colones mensuales, y el resto que su 

ocupación esta en la alternativa “otros” y que no está especificada en la encuesta,  

estarían dispuestos a pagar en promedio la cantidad de ¢22.40 colones mensuales. 

El resultado encontrado en la prueba  chi- cuadrado muestra  que no existe una relación 

entre la variable voluntad de pago y la variable ocupación de los entrevistados. (Ver 

ANEXO No.19). 
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Variable Ingreso. 

VOLUNTAD DE PAGO SEGÚN INGRESOS. 

                                                        TABLA No. 11 

PROMEDIO V.D.P.    19.8                27.9                      33.10                      35.00                   55                                                                                                      

 

De acuerdo a los resultados de la tabla  No.11, el 35% de los entrevistados manifestó 

tener ingresos mensuales menores que el salario mínimo, reflejando  que son personas 

que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas,  viviendo en zonas marginales o como 

colonos del lugar; el 28% de los entrevistados, oscila su ingreso  de ¢1261 a ¢3000.0,  es 

decir,  que pueden subsistir, pero no cubren la canasta básica, mientras que el 24% 

tienen un ingreso entre ¢3001 a ¢6000.0,  ellos si alcanzan a cubrir sus necesidades 

básicas, teniendo un mejor nivel de vida,  el  10% de los entrevistados tienen un ingreso 

entre ¢6001 a ¢9000.0,  que  es un grupo bastante reducido, ello se evidencia en la zona 

en que habitan y el tipo de vivienda que poseen, el resto de los entrevistados que es el 

Contar de VOLUNTAD DE PAGO INGRESO

VOLUNTAD DE PAGO Hasta ¢ 1,260.00 ¢1,261.00 a ¢3,000.00 ¢3,001.00 a ¢ 6,000.00 ¢6,001.00 a ¢ 9,000.00 ¢9,001.00 a ¢12,000 Total general

0-10 2.33% 2.33% 2.33% 0.00% 0.00% 6.98%

10-20 5.81% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 6.98%

20-30 24.42% 16.28% 6.98% 4.65% 0.00% 52.33%

30-40 2.33% 4.65% 8.14% 2.33% 0.00% 17.44%

40-50 0.00% 1.16% 4.65% 2.33% 0.00% 8.14%

50-60 0.00% 2.33% 2.33% 1.16% 2.33% 8.14%

Total general 34.88% 27.91% 24.42% 10.47% 2.33% 100.00%
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2% reciben un ingreso entre ¢9001 a ¢12000,y sus ingresos provienen de negocios 

propios. 

Según los resultados en la tabla  No. 11, indican que el 30% de los entrevistados, su 

voluntad de pago está  ubicada entre  ¢10 - ¢30 colones mensuales, mientras que el 

21%,estarían dispuestos a pagar entre ¢20 - ¢50 colones mensuales, en cambio el 7% su 

disposición a pagar estaría entre  ¢20 - ¢40 colones mensuales, mientras que el resto que 

corresponde al 2%, su voluntad de pago se encuentra entre ¢50 - ¢60 colones mensuales. 

En base a los resultados en la tabla No.11, se puede determinar que la personas que 

tienen un ingreso de ¢1260 a ¢3000.0 colones, su voluntad de pago en promedio sería de 

¢47.7 colones mensuales, mientras  los que tienen un ingreso entre ¢300.1 a ¢9000.0, 

estarían dispuestos a pagar en promedio la cantidad de ¢68.0 colones mensuales, y el 

resto  que tienen un ingreso de ¢9001.0 a ¢12000.0,  su voluntad de pago promedio sería 

de ¢55.0 colones mensuales. 

El resultado obtenido en la prueba  chi-cuadrado muestra que si existe una relación entre 

la variable voluntad de pago y la variable ingreso de los encuestados. (Ver ANEXO 

No.20). 
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Variable Fuentes de Ingresos no Salariales 

VOLUNTAD DE PAGO    SEGÚN FUENTES DE INGRESOS NO SALARIALES. 

                                                                   TABLA No. 12 

 

 

Contar de 

VOLUNTAD  

DE  

PAGO 

 

 

FUENTES DE 

INGRESOS 

NO 

SALARIALES           

VOLUNTAD 

DE PAGO 

REMESAS 

FAMILIARES 

NEGOCIO 

PROPIO 

ALQUILER DE 

VIVIENDA OTROS 

(vacías

) 

Total 

general 

0 –10  0.00% 0.00% 1.16% 1.16% 4.65% 6.98% 

10 – 20  0.00% 1.16% 0.00% 2.33% 3.49% 6.98% 

20 – 30  1.16% 11.63% 1.16% 5.81% 32.56% 52.33% 

30 – 40  0.00% 2.33% 0.00% 0.00% 15.12% 17.44% 

40 – 50  1.16% 1.16% 0.00% 0.00% 5.81% 8.14% 

50 – 60  1.16% 2.33% 0.00% 0.00% 4.65% 8.14% 

Total General 3.49% 18.60% 2.33% 9.30% 66.28% 100.00% 

PROMEDIO 41.66                       30.62 15 20 28.85  
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 De acuerdo a los datos de la tabla No. 12 las personas que no reciben un salario y que 

sus ingresos provienen de remesas familiares, están dispuestos a pagar en  promedio de 

¢41.66 colones mensuales, es decir el 35% de los entrevistados, y el 19% de los 

encuestados que tienen negocio propio están dispuestas a pagar  en promedio ¢30.62 

colones mensuales, los que obtienen sus ingresos de alquileres de viviendas, estarían 

dispuestos a pagar ¢15.0 colones mensuales, siendo un 23% de los entrevistados, y por 

último los  que reciben ingresos de otras transacciones no especificadas dentro de la 

encuesta,  estarían dispuestas a pagar ¢20.0 colones mensuales, es decir un 9.3% de los 

entrevistados. 

En los resultados observados en la prueba chi- cuadrado indican que no existe una 

relación entre la variable voluntad de pago y la variable fuentes de ingresos no salariales. 

(Ver ANEXO No. 21) 
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CAPI TULO I V.  

1.  ANÁLI SI S DEL MODELO ECONOMETRI CO.  

 

En est e capí t ul o se pr et ende aver i guar  s i  l as var i abl es 

i ndependi ent es consi der adas en l a encuest a a saber :  Númer o 

de dí as de  abast eci mi ent o de agua,  Agua apt a par a beber ,   

Conoci mi ent o ambi ent al ,  I nf or maci ón ambi ent al ,  Sexo,  Edad,  

Est ado ci v i l ,  Ocupaci ón,  Tenenci a de l a v i v i enda,  Est udi os 

r eal i zados,  I ngr esos,  Fuent es de i ngr esos no sal ar i al es;  

expl i can l a var i abl e dependi ent e vol unt ad de pago par a el l o 

se ut i l i zar á el  pr ogr ama economét r i co E- vi ew.  

Ant es de i nt r oduci r se al  anál i s i s de l os dat os,  ut i l i zando 

el  model o economét r i co E- vi ew es necesar i o,  det al l ar  en que 

consi st e l a met odol ogí a economét r i ca,  par a el l o se hace uso 

de un esquema en donde se muest r a l os pasos a segui r  par a 

expl i car  el  f enómeno obj et o de est udi o:   
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ESQUEMA.  

 

 

 

    

        

       .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A . -   Que  es  Economet r í a.  

“  La economet r í a puede ser  def i ni da como l a c i enci a  

soci al  en l a cual  l as her r ami ent as de l a t eor í a 

A. ¿QUÉ ES ECONOMETRÍA? 

B. ¿POR QUÉ UNA DISCIPLINA APARTE? 

C. METODOLOGÍA DE LA ECONOMETRIA 

1. PLANTEAMIENTO DE LA TEORIA O HIPÓTESIS 

2. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

3. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO 

4.  OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

5. ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO 

6. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

7. PROYECCIÓN O PREDICCIÓN. 

8. USO DEL MODELO PARA FINES DE CONTROL O DE  POLÍTICA 
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económi ca l as mat emát i cas y l a i nf er enci a est adí st i ca 

son apl i cadas al  anál i s i s de l os f enómenos económi cos” 22.  

B. -   ¿Por  qué   una di sci pl i na  apar t e? 

       “ La Economet r í a  es una amal gama de t eor í a   

económi ca,  mat emát i ca,  est adí st i ca     

         económi ca  y  est adí st i ca mat emát i ca” 23;   per o est a 

di sci pl i na debe ser    est udi ada          

         en   f or ma separ ada  por  l as r azones que  a 

cont i nuaci ón se  det al l an.  

“  La t eor í a económi ca hace   af i r maci ones  o  f or mul a 

hi pót esi s de nat ur al eza pr i nci pal ment e cual i t at i va” .  Per o 

l a t eor í a al  f or mul ar  una hi pót esi s no pr opor ci ona medi da 

numér i ca de l a r el aci ón ent r e l as var i abl es:  expl i cat i vas y  

l a expl i cada.  

“  La economet r í a da cont eni do empí r i co a gr an par t e de l a 

t eor í a económi ca” .  

La economí a mat emát i ca su pr i nci pal  obj et i vo es expr esar  l a 

t eor í a económi ca en f or ma mat emát i ca (  ecuaci ones ) ,  per o 

no consi der a l a capaci dad de medi ci ón o de ver i f i caci ón 

empí r i ca de l a t eor í a;  el  economet r i st a ut i l i za est as 

ecuaci ones de maner a que se puedan pr est ar  par a l a pr ueba 

                                                 
22

 Gujarati, Damodar N. Econometría. Tercera Edición . Introducción Pág. N. 1 
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empí r i ca,  par a el l o se necesi t a de una gr an dosi s de 

i ngeni o y dest r eza.   

 

“ La est adí st i ca económi ca se r el aci ona pr i nci pal ment e con 

l a r ecol ecci ón,   pr ocesami ent o y pr esent aci ón de ci f r as 

económi cas en f or mas de gr áf i cos y t abl as” .  El  

economet r i st a r ecoge est a i nf or maci ón que const i t uye l a 

mat er i a pr i ma par a pr obar  l a val i dez de l a t eor í a económi ca 

o par a r echazar l a.  

La est adí st i ca mat emát i ca pr opor ci ona l as her r ami ent as par a 

el  t r abaj o del  economet r i st a,  per o en vi st a de que l as 

c i f r as pueden t ener  er r or es de medi ci ón,  y t omando en 

cuent a que est as ci f r as no se gener an como r esul t ado de un 

exper i ment o cont r ol ado,  “  el  economet r i st a puede ayudar  a 

r emedi ar  desar r ol l ando mét odos especi al es de anál i s i s.  

 

 

c.  Met odol ogí a de l a economet r í a.  

La met odol ogí a de l a economet r í a que se pr esent a  acá es l a 

met odol ogí a t r adi c i onal  o c l ási ca .  

                                                                                                                                                
23

 Idem. Pág. N. 2. 
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“  En t ér mi nos  gener al es,  l a met odol ogí a economét r i ca 

t r adi c i onal  se r eal i za dent r o de l os s i gui ent es 

l i neami ent os:  

1.  Pl ant eami ent o de l a t eor í a o de l a hi pót esi s.  

2.  Especi f i caci ón del  model o mat emát i co de l a t eor í a.  

3.  Especi f i caci ón del  model o economét r i co de l a t eor í a.  

4.  Obt enci ón de dat os.  

5.  Est i maci ón de l os par ámet r os del  model o economét r i co.  

6.  Pr ueba de hi pót esi s.  

7.  Pr onóst i co o pr edi cci ón.  

8.  Ut i l i zaci ón del  model o par a f i nes de cont r ol  o de 

pol í t i ca.  

 

 

 

1.  Pl ant eami ent o de l a t eor í a o de l a hi pót esi s.  

Acá se f or mul a l a t eor í a o l a hi pót esi s que se qui er e 

compr obar  o r ef ut ar  es deci r  se est abl ece una r el aci ón 

posi t i va o negat i va ent r e l a var i abl e dependi ent e e 

i ndependi ent es.  

2.  Especi f i caci ón del  model o mat emát i co de l a t eor í a.  
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En l a especi f i caci ón del  model o mat emát i co no se puede 

especi f i car  l a f or ma f unci onal  ent r e l as var i abl es 

i ndependi ent es y dependi ent e,  s i no más bi en una f or ma 

l i neal .  

3.  Especi f i caci ón del  model o economét r i co de l a t eor í a.  

A par t i r  del  model o mat emát i co se const r uye el  model o 

economét r i co,  ya que el  pr i mer o demuest r a que l as 

r el aci ones ent r e l as var i abl es es exact a,  per o dent r o del  

model o economét r i co se compr ueba que l as r el aci ones ent r e 

l as var i abl es económi cas es i nexact a,  además se i nt r oduce 

el  t ér mi no de per t ur baci ón o de er r or  ( i )  que es una 

var i abl e al eat or i a y r epr esent a aquel l os f act or es que 

af ect a l a var i abl e dependi ent e,  per o que no son 

consi der ados en el  model o  de f or ma expl í c i t a.  

4.  Obt enci ón de i nf or maci ón 

Par a est i mar  el  model o economét r i co,  es necesar i o obt ener  

val or es numér i cos par a est i mar  l os par ámet r os de l a 

f unci ón.  

 

5.  Est i maci ón del  model o economét r i co.  

Después de r ecopi l ar  l a i nf or maci ón,  se pr ocede a est i mar  

l os par ámet r os de l a f unci ón ant er i or ment e especi f i cada 
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par a el l o se hace uso de l a t eor í a est adí st i ca conoci da 

como anál i s i s de r egr esi ón.  

6.  Pr ueba de hi pót esi s.  

Lo que se per si gue es compr obar ,  s i  el  model o economét r i co 

obt eni do en el  paso ant er i or ,  concuer dan con l a f or mul aci ón 

de l a t eor í a o hi pót esi s pl ant eadas,  con base en l a 

evi denci a muest r al .  

7.  Pr oyecci ón o pr edi cci ón.  

“ Si  el  model o escogi do conf i r ma l a hi pót esi s o l a t eor í a en 

consi der aci ón,  se puede ut i l i zar  par a pr edeci r  el  ( l os)  

val or es f ut ur o ( s)  de l a var i abl e dependi ent e “ Y” ,   o de 

pr onóst i co,  con base en el  val or  f ut ur o conoci do o esper ado 

de l a var i abl e “ X” expl i cat i va o de pr edi ct or a” .  

8.  Uso del  model o par a f i nes de cont r ol  o de pol í t i ca.  

El  model o est i mado puede ser  ut i l i zado par a f i nes de 

cont r ol  o de pol í t i ca.  El  gobi er no o cual qui er  i nst i t uci ón 

o empr esa puede manej ar  l a var i abl e “ X”  ( i ndependi ent e)  

par a pr oduci r  el  ni vel  pr oyect ado o deseado de l a var i abl e 

obj et i vo “ Y” . 24 

 

2.  DEFI NI CI ÓN   DEL PROBLEMA  ECONOMETRI CO.  

                                                 
24

 Op. Cit. Pág. N, 7 
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Lo  que se pr et ende es descubr i r   cual es  de l as var i abl es 

i ndependi ent es,  que se consi der an   al  pr i nci pi o del  

capi t ul o  I V,    expl i can  l a  var i abl e  dependi ent e  

vol unt ad de pago.  

 

b.  PLANTEAMI ENTO DE LA TEORÍ A O DE LA HI PÓTESI S.  

Tenenci a de  l a vi vi enda:    Las  per sonas  que t i ene casa  

pr opi a   t endr án mayor   di sposi c i ón  a  pagar .  

I ngr eso:    La  vol unt ad  de pago   ser á  mayor ,   mi ent r as 

mayor   sean   sus i ngr esos.  

Agua  apt a par a beber :     Las  per sonas  que consi der an que 

el  agua   no es apt a par a beber ,   su vol unt ad  de pago  

ser á  mayor .  

 

 

c.  ESPECI FI CACI ÓN DEL MODELO MATEMÁTI CO DE LA TEORÍ A.  

Y = o + X1 + X2 + X3 

Con la siguiente restricción   -  < o < +   

                                                 1,  2, 3  > 0  

 

Donde:  

Y:  Vol unt ad de pago est i mada ( VDP)  o Var i abl e dependi ent e.  
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Xi :  donde X r epr esent a l as var i abl es i ndependi ent es e “ i ”  

puede t omar  l os val or es de 1, 2, 3 et c.  

o:  I nt er cept o.  

i :  Par ámet r o de l as var i abl es i ndependi ent es.  

 

d.  ESTI MACI ÓN DEL MODELO ECONOMETRI CO DE LA TEORÍ A.  

Par a est a i nvest i gaci ón pl ant ear  el  model o economét r i co 

consi st e en l a est i maci ón numér i ca de l os par ámet r os,  que 

se ut i l i za par a dar  evi denci a empí r i ca a l a var i abl e 

vol unt ad de pago.  De t odas l as var i abl es i ndependi ent es 

consi der adas en el  anál i s i s de r egr esi ón,  al  f i nal  sol o 

t r es var i abl es i ndependi ent es se consi der ar on;  l as cual es 

son:  “ Tenenci a de l a v i v i enda” ,  “ I ngr eso” ,  “ Agua apt a par a 

beber ” .  

La expr esi ón del   model o economét r i co se escr i be de l a 

s i gui ent e f or ma: .  

 
    ^                                                                                                  ^   
V.D.P    =   887.62 Xo  +  5.71X1   -  41.53X2   +  826.72X3  +   (  ) 
 
Donde : 
                ^ 
            V.D.P  =  Voluntad  de pago estimada. 
                    
            Xo       =    Intercepto. 
 

            X1           =   Tenencia de la  vivienda. 
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            X2        =   Ingreso 

 

            X3        =    Agua apta  para  beber. 

               
            ^ 
            i             =  Termino de   perturbación. 
 

 
3.  COEFI CI ENTE  DE DETERMI NACI ÓN         R2 
 
El  coef i c i ent e de det er mi naci ón mi de l a pr opor ci ón o el  

por cent aj e de l a var i aci ón t ot al  en Y expl i cada por  el  

model o de r egr esi ón,  sus l í mi t es son  0   r     1,  un    r  

de 1 s i gni f i ca un aj ust e per f ect o,  un  r  de  cer o,  

s i gni f i ca que no hay r el aci ón al guna ent r e l a var i abl e 

dependi ent e y l a var i abl e expl i cat i va.  

El   val or  de R2    = 0. 11   encont r ado al  r eal i zar  el  

anál i s i s de r egr esi ón ( Ver  ANEXO No. 22) ,  r ef l ej a que l as 

var i abl es i ndependi ent es consi der adas en el  model o:  

Tenenci a,   I ngr eso,   Agua apt a par a beber ,  expl i can 

apr oxi madament e el  11% a l a var i abl e dependi ent e vol unt ad 

de pago.  

COEFI CI ENTE DE DETERMI NACI ÓN AJUSTADO.     R2  

El    val or  encont r ado  0. 07,   se puede i nt er pr et ar  como 

medi da  de l a per f ecci ón del   aj ust e de l a l í nea de 

r egr esi ón de l os punt os,  es deci r  que cuando el  coef i c i ent e 
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de det er mi naci ón  aj ust ado se apr oxi ma a  1,   s i gni f i ca que 

l a di sper si ón de l as obser vaci ones  se acer ca mucho a una  

l í nea r ect a.  

4.  COEFI CI ENTE  DE  CORRELACI ON        R  

El   coef i c i ent e de cor r el aci ón es una medi da del  gr ado de 

asoci aci ón l i neal  ent r e dos var i abl es,   sus l í mi t es   se 

encuent r an ent r e:   - 1   r     1,   s i     r   = 0,   no 

necesar i ament e i mpl i ca i ndependenci a.  

El   val or   encont r ado   0. 33   no es si gni f i cat i vo,   ya que   

el  par ámet r o  par a est e anál i s i s   

es   un  val or   pr óxi mo  a   1,    demost r ando que el  gr ado 

de asoci aci ón  l i neal    exi st ent e 

 ent r e l a  var i abl e,   vol unt ad  de pago  y  l as  var i abl es  
i ndependi ent es   es  r educi do.  
 
 

5.  Anál i si s par a compr obar  si  l os coef i ci ent es que 

acompañan a l as var i abl es i ndependi ent es  son 

si gni f i cat i vas.   

-  Pr ueba  T´  st udent s.  

a)    Si :  

      Hi pót esi s Nul a,  Ho :  no exi st e l i neal i dad ent r e l a 

var i abl e vol unt ad de pago y l a var i abl e t enenci a de l a 

v i v i enda.  
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      Hi pót esi s Al t er na,  Ha:  Sí  exi st e l i neal i dad ent r e l a 

var i abl e vol unt ad de pago y l a var i abl e t enenci a de l a 

v i v i enda.  

 

 

     Ni vel  de si gni f i canci a del   5% 

     Gr ados de l i ber t ad de:  ( n- k)  = ( 86- 4)  = 82 

 

 

 

 

  

Auxi l i ándonos de l a t abl a T´ st udent ,  se t i ene par a un ni vel  

de si gni f i canci a del  5%,  un T´  cr í t i co,  de :  ±1. 671 y  

T´ cal cul ado = 0. 032 

Se acept a l a hi pót esi s nul a de que no exi st e r el aci ón 

l i neal  ent r e vol unt ad de pago y t enenci a de l a v i v i enda.  

 

b)  Si :  

        Hi pót esi s Nul a,  Ho:  no exi st e l i neal i dad ent r e l a 

var i abl e vol unt ad de pago y l a var i abl e i ngr eso.  

Zona de 

aceptación 

Zona de Rechazo Zona de Rechazo 

-1.671 1.671 0.032 

Ho Ha Ha 
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       Hi pót esi s Al t er na,  Ha:  Sí  exi st e l i neal i dad ent r e l a 

var i abl e vol unt ad  de pago,  y l a var i abl e i ngr eso.  

 

 

 
 
 
     
               
                                                   

Ut i l i zando un ni vel  de si gni f i canci a del  5%,  y un T´ cr í t i co 

de ±1. 671 y un T´ cal cul ado de :  -  0. 28.  Se acept a l a 

hi pót esi s nul a de que no exi st e r el aci ón l i neal  ent r e 

vol unt ad de pago y l a var i abl e i ngr eso.  

c)  Sí :  

        Hi pót esi s Nul a,  Ho:  no exi st e l i neal i dad ent r e l a 

var i abl e vol unt ad de pago  y l a var i abl e agua apt a par a 

beber .  

 

        Hi pót esi s Al t er na,  Ha:  s í  exi st e l i neal i dad ent r e 

l a var i abl e vol unt ad de pago y l a var i abl e agua apt a par a 

beber .  

        Ni vel  de si gni f i canci a:   del  5%.  

         Gr ados de l i ber t ad de:  ( n- k)  = ( 86- 4)  = 82.  

 

Zona de 

aceptación 

Zona de Rechazo Zona de Rechazo 

-1.671 1.671 -0.28 

Ho 

Zona de 

aceptación 

Zona de Rechazo Zona de Rechazo 

-1.671 1.671 2.61 

Ho 

Ha Ha 
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Ut i l i zando l a t abl a T´ st udent ,  se t i ene un T´ cr í t i co de ± 

1. 671 y s i  el  T´ cal cul ado es de 2. 614,  se r echaza l a 

hi pót esi s nul a de que no exi st e r el aci ón l i neal  ent r e l a 

var i abl e vol unt ad de pago y  l a var i abl e agua apt a par a 

beber ,  por  l o que se acept a l a hi pót esi s al t er na .  

 

6.  PRUEBA DE  HI PÓTESI S 

  PRUEBA DE RELACI ÓN LI NEAL:  De l as t r es var i abl es 

i ndependi ent es consi der adas par a r eal i zar  el  anál i s i s de 

r egr esi ón l i neal ,  se obser va que sol ament e:  Agua apt a par a 

beber  t i ene r el aci ón l i neal  con Vol unt ad de pago;  t omando 

un ni vel  de conf i anza del   95%.  

PRUEBA DE SI GNOS:  Los si gnos de l os coef i c i ent es que 

acompañan a l as var i abl es i ndependi ent es no coi nci den con 

l os pl ant eados en l as hi pót esi s especí f i cas,  except uando:   

La var i abl e t enenci a de l a v i v i enda,  y l a var i abl e agua 

apt a par a beber  que sí  t i enen si gnos posi t i vos que se 

Ha Ha 



 85 

esper aban en l os r esul t ados obt eni dos ( Ver  ANEXO No. 22) ,  

per o se  compr obó que ni nguna  de l as hi pót esi s  pl ant eadas 

r esul t ó ser  acept ada,  aunque el  coef i c i ent e de l a var i abl e 

agua apt a par a beber  sea si gni f i cat i vo al  r eal i zar  l a 

pr ueba T´ st udent ,  el l o no si gni f i ca que se acept e l a 

hi pót esi s especi f i ca,  por que el  R-  aj ust ado no es pr óxi mo a 

uno.   

 

 

PRUEBA F DE FI SCHER,  PARA DETECTAR MULTI COLI NEALI DAD.  

“ El  t er mi no mul t i col i neal i dad se at r i buyo a Ragnar  Fr i sch.  

Or i gi nal ment e si gni f i có l a exi st enci a de una r el aci ón “  

per f ect a”  o exact a ent r e al gunas o t odas l as var i abl es 

expl i cat i vas de un model o de r egr esi ón” 25 

“Estrictamente hablando la multicolinealidad se refiere a la existencia de más de una 

relación lineal exacta y colinealidad se refiere a la existencia de una sola relación lineal. 

Pero esta distinción raramente se mantiene en la práctica, haciéndose entonces referencia 

a multicolinealidad en ambos casos”.
26

 

Para detectar si existe o no multicolinealidad, se realizaron tres regresiones, entre las                                                                 

variables independientes para obtener sus  R
2
 ,   o  los  coeficientes  de determinación . 

                                                 
25

 Op. Cip. Pág. No. 316 
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Las variables independientes  se  denominaron de la siguiente manera: 

 

Tenencia de la vivienda (Ten.),  Ingreso ( I ),  Agua apta para beber (AP). 

 

1ª  regresión:  R
2
,  AP,   Ten,   I     =    0.25       (Ver  ANEXO  No. 23) 

 

2ª  regresión:  R
2
,  Ten,   I,   AP    =    0.28        (Ver  ANEXO  No. 24) 

3ª  regresión:  R
2
,  I,  AP,  Ten      =    0.30         (Ver  ANEXO  No.25)    

 

 

Utilizando la formula: 

 

F   =         R
2
   /   (K – 2 )         . 

                                                  (1- R
2
)  /  (n – K  +  1  ) 

 

Se  tiene: 

 

                                                                  

F AP, Ten,  I       =            0.25 / (4 –2 )             =   13.89 

                                 (1- 0.25) / (86 – 4 + 1) 

 

 

F Ten,  I,   AP     =          0.28 /  (4 – 2 )             =   16.14 

                                (1- 0.28 ) / (86 – 4 + 1) 

 

 

F I,  AP,  Ten      =          0.30   /  ( 4 – 2 )            =   17.78   

                                (1 – 0.30 ) / (86 – 4  + 1) 

Luego  de   obt ener     est os  val or es,   se ut i l i za  l a  
 

                                                                                                                                                
26

 Idem. 
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t abl a  de l a di st r i buci ón  F  con   dos gr ados   de  
 
l i ber t ad  par a  el  numer ador    y   83   gr ados de l i ber t ad    
 
par a el  denomi nador ,   se obt i ene   Fi  cr i t i co  de   3. 15    
 
y   el   pr i mer    Fcal cul ado es 13. 89.   Si   el  Fcal cul ado   
 
excede  al    Fi  cr i t i co,   se  di ce ent onces   que l as   Xs    
 
son   col i neal es.    Si   se t i ene:  
 

Hi pót esi s Nul a:  no exi st e mul t i col i neal i dad ent r e:  

Tenenci a,  I ngr eso,  Agua apt a.  

Hi pót esi s Al t er na:  exi st e mul t i col i neal i dad ent r e:   

Tenenci a ,  I ngr eso,  Agua apt a.  

Al  obser var  l os “  Fs”  cal cul ados se det er mi na que exi st e 

col i neal i dad ent r e l as var i abl es i ndependi ent es 

consi der adas en l a r egr esi ón.  

Par a mej or  compr ensi ón se ut i l i za el  s i gui ent e esquema:  

    

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DURBI N -  WATSON PARA DETECTAR AUTOCORRELACI ÓN.  

Zona de 

aceptación 

Ho 

Zona de Rechazo Zona de Rechazo 

-3.15 +3.15 +13.89 

Ha Ha 

F. Critico F. Calculado 
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El  t er mi no aut ocor r el aci ón se puede def i ni r  como l a 

“ cor r el aci ón ent r e  mi embr os de ser i es de obser vaci ones 

or denadas en el  t i empo (  como en i nf or maci ón de ser i es de 

t i empo)  o en  el  espaci o ( como en i nf or maci ón de cor t e 

t r ansver sal  ) ” . 27 

El  est adí st i co d de Dur bi n –Wat son  muest r a que l os l í mi t es 

de d  son 0 y 4,  est os l í mi t es son  obt eni dos  a par t i r  de 

f ór mul as que se det al l an en el  capí t ul o 12 de 

Aut ocor r el aci ón  de Damodar  N.  Guj ar at i .   

Al  consul t ar  l a t abl a de Dur bi n Wat son  par a 86 

obser vaci ones y 3 var i abl es expl i cat i vas,  se encuent r a que 

dl  = 1. 575 y du = 1. 721 al  ni vel  de si gni f i canci a del  5%,  el  

“ d”  est i mado es 1. 4147.  ( Ver  ANEXO  No.  22) .  

Par a compr obar  s i  exi st e aut ocor r el aci ón posi t i va o 
  
negat i va,  se ut i l i za el  s i gui ent e esquema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27

 Op. Cit. Pág 394. 
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Not a:  
Ho  :  No aut ocor r el aci on 
posi t i va 
Ha* :  No aut ocor r el aci on 
negat i va 

 
Fi gur a N°  
Est adí st i co d de Dur bi n – Wat son. 28 
 
Se deduce que sí  exi st e aut or r el aci ón posi t i va.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  CONCLUSI ONES  DE LA I NVESTI GACI ÓN.  
 
 

                                                 
28

 Gujarati. Damodar; N. Econometría. Tercera Edición, Pág. 414. 

 

Rechácese 

Ho  

Evidencia de 

autocorre-

lación 

positiva 

Zona de 

indecisión 

Zona de 

indecisión 

Rechácese 

Ho*. 

Evidencia 

de 

autocorre-

lación 

negativa 
0 

d 

estimado 

1.4147 

dL 

1.575 

 

 

dU 

1.721 
2 4 - dU 

2.279 

4 - dL 

2.425 

4| 
d 
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 Desde el  punt o de vi st a descr i pt i vo l a pobl aci ón 

anal i zada pr esent a l as s i gui ent es car act er í st i cas,  l a 

mayor  par t e de l as f ami l i as r eci ben el  ser vi c i o de 

agua l os s i et e dí as de l a semana,  mani f est ándonos más 

del  50% de el l os que el  agua no es apt a par a beber ,  de 

est a par t e de l a muest r a al gunos sí  pueden  compr ar  

agua envasada y ot r os no se l os per mi t en sus baj os 

i ngr esos.  Además se evi denci ó que  l as  f ami l i as no 

est án i nt er esadas en i nvest i gar   y conocer  sobr e l a 

s i t uaci ón act ual  de det er i or o de l os r ecur sos 

nat ur al es especi al ment e de l os mant os acuí f er os,  

aunque l a mayor í a mani f est ó t ener  est udi os 

uni ver si t ar i os .  Por  ot r o l ado,  r esul t ar on más per sonas 

ent r evi st adas del  sexo f emeni no y son sol t er as con 

negoci o pr opi o.  Además casi  t odas l as f ami l i as 

ent r evi st adas t i enen casa  pr opi a,  t omando en cuent a 

que es una vi vi enda mi xt a r educi da,   es deci r  el  

espaci o con que cuent an es pequeño,  ya que sus 

i ngr esos no l es per mi t en obt ener  casas más ampl i as,  y 

el l o se compr ueba,  por que,  l os ent r evi st ados r eci ben 

i ngr esos de hast a   ¢1, 260 mensual es;  s i n dej ar  de 

l ado l as per sonas que vi ven como col onos en El  Cant ón 



 91 

La Fi nca El  Espi no,  que t i enen una vi v i enda de adobe,  

y  bahar eque.  Y por  úl t i mo el  mayor  númer o de per sonas 

encuest adas osci l ar on ent r e l a edad de 34- 41 años,  que 

di j er on t ener  un empl eo.  

 

 Par a l os pobl ador es del  l ugar ,  l a f unci ón de 

abast eci mi ent o y capt aci ón de agua subt er r ánea de l a 

Fi nca El  Espi no es i ndi spensabl e,  por  l o que l a 

r espuest a de l os ent r evi st ados muest r a que un 94% est á 

di spuest o a pagar   par a segui r  r eci bi endo agua l i mpi a,  

con un pr omedi o val or ado en ¢29. 51 mensual es por  

f ami l i a.  

 

 Par a el  caso de est a i nvest i gaci ón,  se pl ant eó como 

hi pót esi s que l a vol unt ad de pago est á en f unci ón de:  

est ado ci v i l ,  sexo,  edad,  ocupaci ón,  t enenci a de l a 

v i v i enda,  i ngr eso,  númer o de dí as de abast eci mi ent o,  

agua apt a par a beber ,  conoci mi ent o e i nf or maci ón 

ambi ent al ,   f uent e de i ngr eso no sal ar i al es;  l o cual  

al  r eal i zar  el  model o economét r i co r echaza que VDP 

est é en f unci ón de t odas est as var i abl es.  La 

expl i caci ón t eór i ca de est e compor t ami ent o de l a VDP 
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es que el  agua es consi der ada por  l os consumi dor es 

como un bi en i nel ást i co.   Ent endi endo por  el ast i c i dad 

l o s i gui ent e:  “ Est e i nst r ument o par t e del  hecho que si  

exi st en dos var i abl es económi cas una en f unci ón de l a 

ot r a,  se t r at a de cuant i f i car  l a magni t ud de l a 

var i abl e dependi ent e a consecuenci a de un cambi o en l a 

var i abl e i ndependi ent e” ,  per o l o que se  evi denci ó es 

que el  agua por  ser  un l í qui do i mpr esci ndi bl e par a el  

ser  humano,  i ndependi ent ement e de l as var i abl es ant es 

menci onadas,  t i ene un compor t ami ent o i nel ást i co por  

que,  i ndependi ent ement e de l as var i abl es i ngr eso,  

edad,  sexo,  et c,  l a f ami l i a segui r án ut i l i zando l a 

mi sma cant i dad de agua y dándol e el  mi smo uso;  es 

cl ar o que en si t uaci ones ext r emas el  agua puede t ener  

un compor t ami ent o el ást i co con r espect o a var i abl es 

como el  i ngr eso:  l as f ami l i as que t i enen al t os 

i ngr esos pueden consumi r  gr andes cant i dades de agua es 

deci r  cuando t i enen pi sci na,  c i st er nas,  et c,  s i n 

embar go en l a pobl aci ón est udi ada l os i ngr esos de l as 

f ami l i as f uer on r el at i vament e baj os.  
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 Del  t ot al  de l as var i abl es consi der adas en el  est udi o,  

al  f i nal  se el i gi er on t r es,  Agua apt a par a beber ,  

Tenenci a de l a vi v i enda,  e I ngr eso,  debi do a que  al  

r eal i zar  l a pr ueba de el  ni vel  de conf i anza,  el  val or  

encont r ado  par a l as t r es var i abl es no er a cer cano  al   

ni vel  de conf i anza pr eest abl eci do del  95 %.   

 

 En el  caso del  agua apt a par a beber ;  aunque t i ene un 

coef i c i ent e s i gni f i cat i vo,  el l o no debe ent ender se  

que se acept a l a hi pót esi s  especí f i ca,  por que el  

coef i c i ent e de det er mi naci ón aj ust ado  R2 ,   no es 

pr óxi mo a uno.  

 

 En el  capí t ul o I V,  se demost r ó que el  model o 

económet r i co t i ene mul t i col i neal i dad,  el l o se  debe a 

que l as t r es var i abl es t omadas en cuent a en el  model o 

ej er cen i nf l uenci a una sobr e ot r a y es di f í c i l  af i r mar  

en cuant o ej er cen i nf l uenci a.  Por  ej empl o:  no se 

podr í a af i r mar  que:  Las per sonas que consi der an que el  

agua no es apt a par a beber  son l as que est án 

di spuest as a pagar  más,  mant eni endo const ant es o f i j as 

l as demás var i abl es,  est o úl t i mo no se puede af i r mar  
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por que  no se sabe cuant a i nf l uenci a t i enen:  Tenenci a 

de l a v i v i enda,  e I ngr eso sobr e Agua apt a par a beber  y 

v i cever sa.  

 

 El  pr ogr ama economét r i co  E – vi ew,  most r ó  que el  

model o de r egr es i ón  t i ene aut ocor r el aci ón,   por que 

l as var i abl es i ndependi ent es  t i enen i nci denci a una 

sobr e ot r a,   y no se puede di f er enci ar  cual  de est as 

t r es var i abl es i mpact an más sobr e VDP,  por  ej empl o:   

l as per sonas que t i enen casa pr opi a y t i enen al t os 

i ngr esos,  consi der an que el  agua  no es apt a par a 

beber ,  y exi st en ot r as per sonas que al qui l an vi vi enda,  

con baj os i ngr esos y consi der an que el  agua no es apt a 

par a beber .  
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2.  RECOMENDACI ONES DE LA I NVESTI GACI ÓN.  

 

 Al  r eal i zar  l a pr ueba del  coef i c i ent e de 

det er mi naci ón anal i zado en el  capí t ul o I V quedó 

demost r ado que l as var i abl es  i ndependi ent es,  

expl i can muy poco a l a var i abl e dependi ent e,  por  l o 

que exi st en ot r as var i abl es no consi der adas en el  

model o y que i nf l uyen en l a expl i caci ón de l a 

var i abl e vol unt ad de pago,  al go que en est e est udi o 

no se har á por que i mpl i car í a el abor aci ón de una 

nueva encuest a con ot r as var i abl es,  dedi car  más 

t i empo y además i ncur r i r  en nuevos cost os que no es 
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posi bl e cubr i r  en est e moment o por  l os est udi ant es 

que t r abaj an en est a i nvest i gaci ón de campo.  

 

 Por  ot r a par t e,  es necesar i o i mpar t i r  char l as sobr e 

el  cui do y l as f unci ones bási cas que r eal i zan l os 

bosques y t odos l os demás r ecur sos nat ur al es,  est o 

debi do a que al  r eal i zar  l as ent r evi st as se det ect ó 

que l a mayor  par t e de l as per sonas  t i enen escasa 

i nf or maci ón y escaso conoci mi ent o ambi ent al ,  

t ambi én se deben i mpar t i r  char l as sobr e el  uso 

adecuado que se l e debe dar  al  r ecur so agua,  por que 

como se pudo evi denci ar  l as per sonas  desper di c i an 

el  agua en  act i v i dades que no r equi er en gr andes 

cant i dades de agua,  por  ej empl o:  l avar  el  car r o con 

manguer a mi ent r as se enj abona,  dej ar  encendi do el  

chor r o,  ent r e ot r os.  Todo el l o se podr í a l ogr ar  con 

l a soci edad ci v i l ,  gobi er no,  muni ci pal i dades y 

empr esa pr i vada.  

 

 A par t i r  de l a exper i enci a obt eni da en el  

desar r ol l o de l a pr esent e i nvest i gaci ón,  se 

r ecomi enda que cuando se ut i l i cen var i abl es 
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cuant i t at i vas y  cual i t at i vas o di cót omas en l a 

el abor aci ón de l a encuest a;  l a asi gnaci ón de 

códi gos que se l e de a cada una de l as cat egor í as 

debe de i r  en el  or den de menor  a mayor ,  par a 

obt ener  mej or es r esul t ados en el  model o 

economét r i co.   

 

 Al  moment o de r eal i zar  el  t r abaj o de campo,  es 

pr ef er i bl e encuest ar  a l as f ami l i as en hor as que se 

encuent r e l os j ef es del  hogar  y así  obt ener  

r espuest as mas ver dader as,  s i n dej ar  det al l es 

bási cos que ayuden a despej ar  dudas del  obj et o de 

est udi o;   por  l o que no se puede obvi ar  que hay 

per sonas que no l es gust a col abor ar  al  moment o de 

ser  encuest adas,  debi do a que pi ensan que l a 

i nvest i gaci ón pr ovi ene de par t e del  gobi er no cuyo 

f i n úl t i mo es car gar l os con más i mpuest os  y por  

ende no qui er en deci r  a cuant o asci enden sus 

i ngr esos,  como r esul t ado de el l o se r ec omi enda que 

el  vehí cul o de pago sea el  que l as per sonas 

encuest adas mani f i est en,  y al  r eal i zar  l a encuest a 
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def i ni t i va sea i nt r oduci do el  vehí cul o de pago que 

el l os pr opusi er on.  

 

 Se r ecomi enda que si  se van ha ent r evi st ar  per sonas 

que vi ven en zonas mar gi nal es y s i n est udi o al guno;  

l as encuest as deben ser  c l ar as,  senci l l as y f áci l  

de ent ender ,  ut i l i zando un l enguaj e común,  par a que 

di chas per sonas puedan compr ender  l as pr egunt as 

r eal i zadas y así  dar  una mej or  i nf or maci ón par a el  

r esul t ado de l a i nvest i gaci ón.  En nuest r o caso 

encont r amos var i as per sonas que no compr endí an l as 

pr egunt as y t ení amos que dar l e expl i caci ones 

adi c i onal es.  

 

 Los r esul t ados de l a i nvest i gaci ón demost r ar on que 

l as var i abl es soci oeconómi cas i ncl ui das en l a 

encuest as no expl i can el  compor t ami ent o de l a 

var i abl e dependi ent e VDP,  est o se ha compr obado al  

moment o de anal i zar  el  model o de r egr esi ón,  

sol ament e una var i abl e cual i t at i va ( agua apt a par a 

beber ) f ue l a que expl i ca en par t e  l a var i abl e 

vol unt ad de pago,  per o esa r el aci ón no cumpl í a l a 
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exi genci a de si gni f i canci a est adí st i ca) ,  el l o 

evi denci a que cuando se r eal i cen ot r as 

i nvest i gaci ones encami nadas a val or ar  ser vi c i os 

s i mi l ar es al  de est e est udi o,  se t ome en cuent a 

var i abl es cul t ur al es de l as f ami l i as es deci r :  el  

or i gen de sus ant ecesor es,  cost umbr es,  desde el  

punt o de vi st a s i  cui dan el  agua o l a desper di c i an,  

t ambi én se puede consi der ar  s i  l os Padr es de 

Fami l i a,  i ncul can en sus hi j os el  hábi t o de cui dar  

l os r ecur sos nat ur al es,  ent r e ot r os,  est o pude 

ser vi r  par a expl i car  el  i mpact o de al gunas 

var i abl es del  model o en l a vol unt ad de pago.  
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