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Resumen 

La valoración económica ambiental es una herramienta que otorga valor monetario a los 

servicios ecosistémicos no importando si tienen o no precios de mercado, es por ello que en la 

presente investigación se determinó la valoración económica ambiental del recurso hídrico 

proveniente de la cuenca del río Chirimayo, en los distritos de Chadín y Paccha, mediante la 

estimación de la DAP promedio mensual, evaluar si existe influencia de los factores 

socioeconómicos y medioambientales, así como proponer un programa de sensibilización y uso 

sostenible del recurso hídrico; la investigación fue de tipo aplicada, de diseño no experimental de 

corte transversal y nivel de investigación descriptivo, usando como técnica las entrevistas y visitas 

a campo y como instrumento las encuestas, que fueron aplicadas a 285 usuarios de un total de 

1104; para analizar los estadísticos descriptivos y el contraste de hipótesis se hizo uso del programa 

SPSS y para evaluar la valoración económica ambiental el modelo de regresión logística del 

programa STATA; determinándose que el 75,8% de los usuarios tienen una DAP promedio de S/. 

1,60 mensuales, estando influenciado positivamente por los factores socioeconómicos y 

medioambientales horas de servicio, género, nivel de instrucción y negativamente por los factores 

edad y estado civil; además se ha propuesto un programa de sensibilización sobre la conservación 

y uso sostenible del recurso hídrico en la zona, esperando sea puesto en ejecución por las entidades 

pertinentes. 

Palabras clave: Valoración económica, recurso hídrico, disponibilidad a pagar, conservación.  
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Abstract 

The environmental economic valuation is a tool that grants monetary value to ecosystem 

services, not important if they have market prices or not, which is why in the present investigation 

the environmental economic valuation of the water resource from the Chirimayo river basin will 

be extended. in the districts of Chadín and Paccha, by estimating the monthly average WTP, assess 

whether there is an influence of socioeconomic and environmental factors, as well as propose a 

program to raise awareness and sustainable use of water resources; The research was of an applied 

type, of a non-experimental cross-sectional design and descriptive research level, using interviews 

and field visits as a technique and surveys as an instrument, which were applied to 285 users out 

of a total of 1104; The SPSS program was used to analyze the descriptive statistics and the 

hypothesis contrast, and the logistic regression model of the STATA program was used to evaluate 

the environmental economic valuation. determining that 75,8% of users have an average DAP of 

S/. 1,60 per month, positively influenced by socioeconomic factors and improved hours of service, 

gender, level of education and negatively by age and marital status factors; In addition, an 

awareness program on the conservation and sustainable use of water resources in the area has been 

proposed, waiting to be implemented by the relevant entities. 

Keywords: Economic valuation, water resource, willingness to pay, conservation. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El recurso hídrico es indispensable para que la sociedad pueda desarrollar sus actividades 

económicas y cotidianas sin interferencias, pero en las últimas décadas la degradación de las 

cuencas hidrográficas, contaminación del recurso hídrico superficial y subterráneo, mayor 

demanda de agua para riego, actividades agropecuarias, industriales y el incremento poblacional, 

han provocado un gran impacto negativo en la calidad, cantidad y el acceso equitativo y se torna 

aún más complejo por la deficiente gestión gubernamental, además de que la sociedad siempre 

tiene la mentalidad de que los recursos que proporciona los ecosistemas son ilimitados y por lo 

tanto deben de ser aprovechados sin control alguno (Delgado, 2015). 

Es por ello que actualmente se está trabajando en impulsar la renovación de la ideología 

ambiental de la sociedad y llevar a cabo diversos proyectos destinados a conservar los recursos 

naturales como el agua, en ese contexto una herramienta fundamental es la valoración económica 

ambiental, que es una herramienta mediante la cual se puede construir políticas públicas enfocadas 

en controlar los impactos ambientales generados por la sociedad, ya que al dar un valor económico 

a los recursos como el hídrico ayudan a que el ciudadano o usuario tome conciencia y cambie el 

comportamiento y pensamiento con el fin de utilizar los recursos naturales de forma sustentable y 

también contribuya con recursos económicos para que se puedan generar dichos proyectos de 

conservación con el propósito de que las nuevas generaciones puedan aprovechar los recursos 

como el agua en buena calidad y cantidad (Caballero et al., 2014). 

Así mismo es una instrumento útil mediante el cual los resultados obtenidos se pueden 

integrar a un análisis de costo-beneficio con el fin de seleccionar óptimas decisiones políticas o 

proyectos con sustento técnico referentes a la conservación, ayuda también a que los recursos 

naturales puedan ser integrados en el plan de desarrollo distrital, provincial o nacional, 



16 

 

promoviendo la conservación, restauración y uso sostenible; permite también proponer a las 

autoridades instrumentos regulatorios ambientales, como ordenanzas municipales de 

conservación, incentivos, entre otros; teniendo así los mecanismos mediante los que se pueda 

cambiar o mejorar la conducta y perspectiva de todos los agentes económicos con el fin de lograr 

la calidad ambiental óptima, de igual manera con la información generada con estudios de estas 

características permite establecer multas y sanciones cuando se produce algún tipo de 

contaminación o impacto a los recursos naturales por algún agente económico (Ministerio del 

Ambiente [MINAM], 2016).  

En tal sentido surge la presente investigación que busca valorar económicamente el recurso 

hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo en los distritos de Chadín y Paccha, mediante 

el método de valoración contingente, el que se caracteriza por simular mercados relacionados a los 

servicios ecosistémicos no importando si estos tienen o no precios de mercado especificados y es 

expresado a través de la disposición a pagar, así mismo haciendo uso del modelo de regresión 

logística del programa con la finalidad de analizar y conocer los factores medioambientales y 

socioeconómicos que pueden influir en la valoración económica ambiental de dicho recurso, 

usando la encuesta como instrumento de recolección de datos y siguiendo y una serie de fases que 

va desde realizar una definición precisa de que aspecto se quiere valorar, hasta el análisis 

estadístico y la publicación de los resultados (MINAM, 2016).  

Además este estudio servirá como herramienta de gestión mediante la cual se pueda 

ejecutar proyectos que busquen la conservación del recurso en las zonas de estudio, puesto que el 

mencionado recurso hídrico es de gran utilidad para que la población de los distritos de Chadín, 

Paccha y comunidades como Limache, Santa Rosa, Pauca, Paccha Baja y Granadilla, realicen sus 

actividades cotidianas con normalidad, puesto que usan el agua para consumo humano y llevar a 
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cabo diversas actividades económicas importantes para los pobladores de la zona, entre las que se 

destaca la agricultura, ganadería, piscicultura, negocios, restaurantes, entre otros.  

Pero que a falta de instrumentos regulatorios se ha dado paso a la sobreexplotación y 

degradación del recurso hídrico, por factores como la globalización, el aumento exponencial y 

acelerado de la población, cambio en los sistemas agrícolas, el aprovechamiento de madera 

incontrolada y la deforestación, han permitido que con el paso del tiempo la cantidad y calidad 

hídrica disminuya considerablemente, siendo actualmente un problema de gran preocupación en 

las comunidades instaladas en la cuenca, puesto que la calidad de vida de la población así como el 

conjunto de actividades económicas desarrolladas en la zona, se han visto perjudicadas (Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego [MIDAGRI], 2015). 

1.1. Planteamiento del problema  

La valoración económica ambiental es un mecanismo que busca calcular en términos 

monetarios el aumento, pérdida de comodidad o beneficios que experimenta un individuo como 

consecuencia de una mejora o deterioro en los servicios ambientales de los que hace uso, además 

brinda técnicas y métodos para calcular los beneficios y costos del uso de un bien ambiental y 

generar acciones de mejora o los costos incurridos cuando sufren algún tipo de impacto negativo 

por parte de algún agente económico, es por ello que valorar económicamente el medio ambiente 

significa otorgar valor monetario a todos los servicios ecológicos que proporciona la naturaleza, 

independientemente de que estos tengan o no precios de mercado especificados ayudando así a su 

conservación; pero en la actualidad este es un aspecto poco empleado y de mínima relevancia para 

los entes gubernamentales, educativos y la población en su conjunto puesto que valoran el medio 

ambiente y los recursos que este brinda solo de manera emocional, siendo insuficiente para poder 
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analizar la problemática que permita realizar una buena toma de decisiones a largo plazo sobre el 

cuidado y la conservación de los recursos naturales (Raffo, 2016).  

Así mismo la sociedad en las distintas eras de evolución y desarrollo no ha considerado y 

participado del cuidado del patrimonio natural, no le ha dado el valor cultural, ambiental, social y 

sobre todo económico que este tiene; contrario a ello ha sobreexplotado los recursos hasta casi 

extinguirlos, acrecentándose el problema en mayor medida por otra serie de factores como el 

pensamiento y percepción de la sociedad de que el conjunto de recursos naturales que existen y de 

los cuales se beneficia, siempre serán gratuitos, que no se pueden extinguir y por lo tanto deben 

ser usados y aprovechados sin conservarlos (Briceño et al., 2016).  

Tal es el caso del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo, ubicado en 

el distrito de Chadín, que es de gran utilidad para la población de los distritos de Chadín, Paccha 

y comunidades como Limache, Santa Rosa, Pauca, Paccha Baja y Granadilla, para realizar sus 

actividades cotidianas con normalidad, ya que usan el agua para consumo humano y llevar a cabo 

diversas actividades económicas importantes para los pobladores de la zona, entre las que se 

destaca la agricultura, ganadería, negocios, restaurantes, entre otros, los que hacen uso directo del 

río o también de instalaciones como tuberías y los canales de regadío, pero que a falta de estudios 

que especifiquen la valoración económica ambiental de este recurso, ha dado paso a la 

sobreexplotación y continua degradación por factores como el aumento exponencial y acelerado 

de la población, que hacen de que se ejerza una continua y acelerada presión, haciendo que la 

recuperación, restauración natural, resiliencia y calidad ambiental se vean afectadas. 

Además, según lo consultado a los representantes de las áreas técnicas municipales de la 

municipalidad distrital de Chadín y Paccha al no existir una valoración económica ambiental que 

especifique y regule el aprovechamiento y conservación del recurso hídrico las acciones como el 
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arrojo de residuos sólidos en lugares conocidos como botaderos a falta de rellenos sanitarios en un 

aproximado de 20 toneladas anuales en el distrito de Chadín y 30 toneladas al año en el distrito de 

Paccha, el vertimiento de contaminantes líquidos, aguas servidas provenientes de hogares, centros 

de salud a la cuenca al no contar con la infraestructura ni tecnología necesaria para su tratamiento 

se realizan con total normalidad, ya que no existen ordenanzas municipales, reglamentos, 

intervención gubernamental, política o social que haga frente a esta problemática presenciada en 

esta zona; por otro lado el desarrollo de diversas actividades y acciones humanas como la 

deforestación se han incrementado con el avance el tiempo, ya que por ejemplo Requelme (2018) 

indica que en el distrito de Chadín durante el periodo del año 2000 al 2018 se han perdido 323,53 

hectáreas de bosques, con un promedio anual de deforestación de 17,97 hectáreas, por lo que 

actualmente viene siendo un problema de gran preocupación para la población habitante de esta 

zona, ya que la calidad de vida así como el conjunto de actividades económicas a las que se dedican 

se ven perjudicadas. 

Así mismo existen factores socioeconómicos y medioambientales que afectan o inciden 

directamente en la valoración económica ambiental del recurso hídrico en la zona, dentro de los 

que sobresalen los relacionados a las horas de servicio, la edad, el estado civil, el género y el nivel 

de instrucción, por lo que es necesario estudiarlos y analizarlos con la finalidad de entender la 

problemática de mejor manera y obtener mejores resultados. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la valoración económica ambiental del recurso hídrico proveniente de la cuenca 

del río Chirimayo en los distritos de Chadín y Paccha? 
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1.3. Justificación 

La presente investigación tuvo como finalidad la determinación de la valoración económica 

ambiental del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo en los distritos de Chadín 

y Paccha, dónde la principal motivación para realizar este estudio fue debido a que el recurso 

hídrico no cuenta con estudios que le asignen valor económico ambiental, lo que ha permitido y 

dado paso a que actualmente se encuentre impactado negativamente por actividades antrópicas 

como la deforestación, el arrojo de residuos sólidos en un aproximado de 20 toneladas en el distrito 

de Chadín y 30 toneladas en el distrito de Paccha o el vertimiento de aguas residuales sin 

tratamiento al no existir la infraestructura ni tecnología para su tratamiento, lo que ha generado 

malestar en la población de los distritos de Chadín, Paccha y comunidades que hacen uso del 

recurso hídrico; por lo tanto este estudio busca fomentar la utilidad de la valoración económica 

ambiental como instrumento de conservación, para que mediante ello se pueda tomar las mejores 

decisiones enfocadas en reducir la pérdida y degradación del recurso hídrico, destacando la 

importancia y los beneficios económicos, ambientales, sociales y cultuales que la población podría 

obtener si se generan acciones de conservación a dicho bien natural, así como los costos que 

implicaría la pérdida y degradación del mismo. 

Así mismo este estudio será de utilidad para que mediante la asignación del valor 

económico ambiental a dicho recurso natural, se mejore la cultura ambiental de la población 

usuaria referente al manejo y conservación del recurso en mención, maximizando así el bienestar 

social actual y futuro; de la misma manera los resultados obtenidos se podrán incorporar al análisis 

de costo beneficio con el objetivo de optar por las mejores opciones políticas o proyectos que se 

pueden llevar a cabo en el futuro en esta zona, ya que se proporcionara el sustento técnico para la 

buena toma de decisiones; del mismo modo se podrá integrar el recurso natural en la planificación 



21 

 

de desarrollo a nivel distrital, promoviendo la conservación, recuperación y uso sostenible; así 

mismo la información recabada podrá ser tomada como medio de consulta para que se puedan 

establecer multas y sanciones cuando se produzca algún tipo de impacto negativo al recurso 

hídrico, se implemente instrumentos regulatorios ambientales como ordenanzas municipales de 

conservación, incentivos y desincentivos, acuerdos por conservación, entre otros, teniendo así los 

mecanismos para poder influir en la conducta de los agentes económicos y se pueda alcanzar el 

nivel de calidad ambiental deseado, en consecuencia el estudio será una herramienta fundamental 

en la gestión y conservación del recurso hídrico en esta zona, ya que son distintas actividades como 

la agricultura, ganadería, piscicultura, actividades recreativas, entre otras, las que hacen uso del 

mismo y las que son el sustento diario para la población 

De igual modo la investigación será útil como medio de información y consulta para 

investigaciones enfocadas en la valorización económica ambiental de los diversos servicios 

ecosistémicos existentes a nivel distrital, provincial, regional y nacional que vayan a desarrollarse 

a futuro, aportando así nuevas herramientas para el desarrollo social y del conocimiento científico. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Determinar la valoración económica ambiental del recurso hídrico proveniente de la cuenca 

del río Chirimayo en los distritos de Chadín y Paccha. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Evaluar la influencia de los factores socioeconómicos y medioambientales en la valoración 

económica ambiental del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo en los 

distritos de Chadín y Paccha. 
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Estimar a cuánto asciende la disposición a pagar promedio mensual, por parte de los 

usuarios del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo en los distritos de Chadín 

y Paccha. 

Proponer un programa de sensibilización sobre la conservación y uso sostenible del recurso 

hídrico en la cuenca del río Chirimayo, en los distritos de Chadín y Paccha. 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1 A nivel mundial  

Gonzales et al. (2019) realizaron un estudio que tuvo como objetivo la valoración 

económica ambiental de los afluentes del río Gargualla en la parroquia de Licto, Ecuador, con la 

finalidad de que se pueda implementar un sistema enfocado en la protección y mantenimiento de 

los afluentes, para ello se hizo uso del método lógico inductivo y valoración contingente con una 

muestra de 320 personas, usando la observación como técnica, la encuesta como instrumento de 

recolección de datos y el programa SPSS para realizar el análisis y procesamiento de datos, 

concluyendo que el 91% de usuarios está dispuesto a pagar 0,31 centavos de dólar para mantener 

las fuentes del sistema de riego de la Junta de Guargualla. 

De igual manera, Bravo et al. (2019) realizaron una investigación que tuvo como objetivo 

valorar económicamente el recurso hídrico de la microcuenca Quilsala en Celica, Ecuador, e 

identificar las variables que puedan influir en la DAP, para ello se empleó la metodología de 

valoración contingente y el modelo econométrico logit, con una muestra de 374 personas 

empleando la observación como técnica y la encuesta como instrumento de recolección de datos, 

concluyendo que el 78,6% de la población encuestada está dispuesta a pagar 0,92 dólares por mes, 
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estando influenciado positivamente por las variables sociodemográficas ingreso y nivel de 

educación.  

2.1.2. A nivel nacional 

Catachura et al. (2021) realizaron un estudio con el objetivo de valorar económicamente 

los servicios ambientales de la cuenca del río Coata en la región de Puno, determinando la DAP y 

las variables socioeconómicas, ambientales influyentes, la metodología empleada fue de enfoque 

cuantitativo usando el método de valoración contingente y el modelo econométrico logit binomial 

con una muestra de 369 individuos, empleando la técnica de recolección de datos de fuente 

primaria y la encuesta como instrumento de recolección de datos, así mismo se hizo uso de los 

programas SPSS y STATA para estimar la DAP y contrastar las hipótesis, concluyendo que la 

población tiene una DAP de S/. 4,88 mensuales estando influenciada positivamente por las 

variables edad, grado de instrucción, frecuencia de uso del servicio ambiental y negativamente por 

las variables distancia al río y frecuencia de uso de los servicios ambientales. 

Así mismo, Bardales et al. (2020) realizaron una investigación con el objetivo de valorar 

económicamente el servicio ambiental hídrico del Santuario Nacional de Calipuy, Santiago de 

Chuco, en la región La Libertad, determinando la DAP mediante la valoración contingente tipo 

formato, bajo una metodología de tipo no experimental, descriptivo, no transversal, con una 

muestra de 90 personas usando la encuesta como instrumento de recolección de datos, los que 

fueron analizados con estadística descriptiva e inferencial en el programa MINITAB, concluyendo 

que hay una DAP de S/. 3,00 mensuales por familia, estando influenciado negativamente por la 

edad y positivamente por el ingreso económico. 
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De igual modo, Ccente y Dueñas (2020) realizaron un trabajo de investigación con el 

objetivo de valorar económicamente el recurso hídrico de la cuenca del río Ichu en el distrito de 

Ascensión, Huancavelica, además de determinar la probabilidad media de DAP y los factores 

socioeconómicos y ambientales influyentes, la metodología empleada fue de tipo aplicada, nivel 

descriptivo, de diseño no experimental transversal, haciendo uso del método de valoración 

contingente, para ello se determinó una muestra de 65 familias usuarias usando la observación 

como técnica y la encuesta como instrumento de recolección de datos, los que fueron analizados 

empleando el modelo logit del software STATA, concluyendo que la población usuaria tiene una 

DAP de S/. 9,31 mensuales, estando influenciada positivamente por los factores socioeconómicos 

y ambientales educación, percepción ambiental y negativamente por los factores edad y precio.    

2.1.3. A nivel local 

Castañeda (2021) realizo un estudio con el objetivo de evaluar y valorar económicamente 

los servicios ecosistémicos económicos, sociales y ambientales de regulación hídrica del área de 

conservación ecológica del cerro Ilucán en la localidad de Cutervo, región Cajamarca, determinado 

a través de la DAP mediante el método de valoración contingente e identificando los factores 

influyentes, la investigación fue de enfoque de tipo aplicado, de nivel descriptivo correlacional y 

diseño no experimental de corte transversal, con una muestra de 1510 personas y haciendo uso de 

la encuesta como instrumento de recolección de datos, los que fueron procesados y analizados en 

los programas STATA y SPSS, dando como resultado que los vecinos de esta zona están dispuestos 

a pagar con 8,32 soles por habitante, estando influenciado positivamente por los factores 

socioeconómicos y medioambientales percepción hídrica, información del recurso hídrico, género, 

educación, edad e ingresos.  
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De igual modo, Pérez (2014) realizó un trabajo de investigación con el objetivo de valorar 

económicamente el servicio ambiental hídrico proveniente de la microcuenca Botijas en la 

provincia de San Ignacio, región Cajamarca, para ello se hizo uso del método de valoración 

contingente para determinar la disposición a pagar, con una muestra de 214 personas y haciendo 

uso de la encuesta como instrumento de recolección de datos, los que fueron procesados mediante 

regresión econométrica utilizando el modelo logit del programa STATA, concluyendo que el 73% 

de los usuarios están dispuestos a pagar un promedio de 3,34 soles mensuales por familia, dando 

un valor económico anual total aproximado de 45 701,62 soles.   

2.2. Bases teórico – científicas 

2.2.1. Las cuencas hidrográficas 

Son áreas geográficas drenadas por corrientes de agua y conformada complejamente por 

subcuencas, microcuencas, el río principal y sus afluentes desde el nacimiento de la vertiente hasta 

el lugar de desembocadura y es dividida en tres partes según la altitud a la que estas se sitúen, 

estando la cuenca alta donde se encuentran las zonas montañosas y el parteaguas, la cuenca media 

donde el agua proveniente de la parte alta se acumula permitiendo que el río principal mantenga 

un cauce definido y la cuenca baja donde el río principal desemboca a ríos más grandes o 

humedales, según el tipo de cuenca que sea; donde si la cuenca tiene puntos de salida de agua a un 

río de mayor caudal, al mar o un lago se le considera que es de tipo exorreica, contrarío a esto si 

el recurso hídrico no tiene ninguna salida y no tributa a otra extensión hídrica de mayor tamaño se 

les considera que son de tipo endorreica, por último están las cuencas que por el tipo de suelo el 

agua se infiltra a la parte subterránea llegando a formar corrientes subterráneas, cabe indicar 

también que las cuencas hidrográficas guardan estrecha relación con el ciclo del agua, la 

vegetación y la superficie de un determinado lugar, constituyéndole en una importante unidad de 
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planificación y gestión integral del agua, cumplen además roles muy importantes en la sociedad 

como la de suministrar agua dulce en un aproximado de 70% del total, regulan el flujo hídrico y 

mejoran la calidad del agua, sirven como protección de los servicios ecosistémicos de una 

determinada población, protección de inundaciones, desprendimiento de tierra, suministro de 

energía eólica, conservan la biodiversidad genética y sirven también como lugares de recreación 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2017). Es por 

eso que dada la importancia en el desarrollo de la sociedad, se debe manejarlas y gestionarlas de 

manera integral, estableciendo políticas y normas gubernamentales que regulen el uso sostenible 

de los recursos que brindan mediante acciones enfocadas en la ejecución de proyectos de 

conservación, el cambio del comportamiento de la población y establecer mecanismos de control 

para que los acuerdos, normas y legislaciones establecidas se cumplan a cabalidad (Alcántara et 

al., 2016).  

2.2.2. Los servicios ecosistémicos  

Los ecosistemas son lugares de interacción de distintos organismos, comunidades, 

poblaciones, que representan la vida a nivel de biosfera con seres vivos y no vivos como el agua, 

suelo y otras formas de vida, materia y energía, convirtiéndose en importantes unidades de vida 

que varían en diversidad y tamaños yendo desde un pequeño riachuelo hasta grandes extensiones 

de bosques, comunidades de animales, insectos, cultivos, entre otros; también se caracterizan por 

ser de origen natural donde el humano no ha intervenido en su formación y de origen artificial en 

los que el humano ha regulado su formación y desarrollo (Tailer y Spoolman, 2014). Es importante 

destacar que los ecosistemas benefician a la sociedad distintos servicios imprescindibles en los 

aspectos relacionados con la salud, la economía, agua para consumo, regulación de la calidad del 

aire o el suelo, el tratamiento de aguas residuales, la regulación del clima, la acumulación y fijación 
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de dióxido de carbono, la polinización, la edafogénesis y distintos beneficios culturales y 

recreativos; es por ello que dada la gran utilidad y relevancia en el desarrollo de la vida en todos 

sus componentes se hace necesario cuidarlos, protegerlos y aprovecharlos sosteniblemente, para 

lo cual es necesario darle el valor respectivo; en tal sentido por ejemplo según datos calculados en 

el año 2014 se indica que el valor de todos los servicios ecosistémicos a nivel mundial tuvieron un 

valor aproximado de 125 billones de dólares (FAO, 2016). 

2.2.3. Clasificación de los servicios ecosistémicos 

Este conjunto de servicios se clasifican en servicios ecosistémicos de soporte que se 

caracterizan por permitir la existencia y la producción de los demás servicios, ya que dentro de 

estos se desarrollan distintos procesos ecológicos como el ciclo del agua, formación del suelo, o 

la fotosíntesis, sirve también como hábitat de distintas especies, permite la preservación de la 

diversidad genética y el ciclo de nutrientes; el otro grupo de servicios ecosistémicos son conocidos 

como servicios de aprovisionamiento y se caracterizan por ser la fuente de suministro de distintos 

productos que son extraídos y utilizados principalmente por el humano, dentro de los cuales está 

la provisión de alimentos, el agua para actividades agrícolas y para consumo, recursos energéticos 

como la leña, turba o el lignito, provisión de minerales, recursos genéticos y productos 

medicinales; así mismo están los servicios ecosistémicos de regulación, donde se realizan distintos 

procesos ecológicos que ayudan con la mitigación de algunos impactos que son generados por 

causas antrópicas, dentro de los cuales están la regulación del clima, regulación del ciclo del agua, 

o del aire, control de la erosión, barrera ante desastres naturales, control biológico de plagas y 

enfermedades, regulación y tratamiento del agua y la polinización; por último están los servicios 

ecosistémicos culturales caracterizados por ser intangibles y no materiales, dentro de los cuales 

está el valor educativo, la diversidad cultural, la espiritualidad, fuente de inspiración, el valor 
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estético, como patrimonio natural, conocimiento científico y también como servicios de recreación 

o de ecoturismo (Santías, 2020). 

2.2.4. El agua como servicio ecosistémico 

 El agua es un bien proveniente de la naturaleza y es esencial para que la vida en el planeta 

pueda desarrollarse, es un servicio ecosistémico importante para todos los seres vivos y 

principalmente para las personas, debido a que todas las actividades cotidianas y económicas se 

realizan en base a su uso, este recurso se genera en las cuencas hidrográficas a través del ciclo de 

agua en los que también participan las plantaciones boscosas, el clima, entre otros aspectos; cabe 

indicar también que en la actualidad este recurso está degradado por distintos factores antrópicos 

como la contaminación de los cauces, uso desmedido e insostenible, además que factores como la 

deforestación, cambios de uso de suelos, el pastoreo, son factores que han contribuido a que este 

recurso haya sido impactado negativamente cuantitativamente y cualitativamente, siendo 

fundamental la gestión del mismo en las cuencas hidrográficas mediante mecanismos de 

conservación (Calvo, 2014).  

2.2.5. El valor económico del agua 

Valorar económicamente el agua permite optimizar la gestión de la demanda, conservar el 

recurso a largo plazo y mejorar la distribución a los usuarios, para ello se debe de tomar decisiones 

que se basen en la eficiencia económica y la sostenibilidad ecológica; cabe indicar también que el 

valor que tiene el recurso hídrico no depende solamente de la cantidad que exista, sino que engloba 

y se relaciona con otros factores como la calidad, el lugar de ubicación, la fiabilidad del acceso y 

cuánto tiempo de disponibilidad se tiene; es por ello que se debe de gestionar y manejar 

eficientemente este recurso empleando estudios científicos relacionados a la valoración económica 

ambiental haciendo uso de técnicas y metodologías para establecer tarifas y elaborar estrategias 
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gubernamentales, dado que los precios de mercado no pueden calcular el valor total que puede 

tener, por lo que esta herramienta cumple un rol fundamental para que se pueda tomar las mejores 

decisiones políticas enfocadas en la conservación de los recursos provenientes de la naturaleza 

(Muñoz, 2017).  

2.2.6. Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 

Se caracterizan por ser un instrumento que ayuda a generar acciones enfocadas en poder 

conservar los servicios provenientes de los ecosistemas mediante inversiones o actividades 

realizadas para tal fin, este mecanismo ayuda también a que los ecosistemas se aprovechen y usen 

con sostenibilidad y se caracterizan por entablar acuerdos voluntarios entre contribuyentes que son 

personas naturales o jurídicas que realizan acciones de conservación, recuperación y provisión 

continua de un determinado servicio ecosistémico y los retribuyentes que son el conjunto de 

individuos o usuarios que reciben algún tipo de beneficio económico, social o ambiental del 

ecosistema y que por dicho servicio retribuyen al contribuyente con el fin de que el servicio o 

beneficio recibido sea continuo y sin interferencias, para diseñar estos mecanismos de retribución 

hay algunos criterios y elementos que se debe de tener en cuenta donde primeramente se debe de 

realizar una caracterización de la estructura del ecosistema, las funciones que este cumple, los 

servicios ecosistémicos que ofrece y las condiciones actuales en las que se encuentra, luego se 

debe de identificar y caracterizar a los contribuyentes y retribuyentes, el siguiente paso es realizar 

una estimación del valor económico ambiental que posee dicho servicio ecosistémico, los costos 

de conservación, la disposición a pagar u otros mecanismos que ayuden a cumplir con los acuerdos 

establecidos, seguidamente se debe de realizar los acuerdos entre contribuyentes y retribuyentes 

donde se indique las formas y modalidades de conservación, recuperación y el uso sostenible del 

servicio ecosistémico, además de precisar cuáles son los beneficios que se espera adquirir, cuáles 
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serán los mecanismos de retribución y como serán financiados, es necesario también contar con 

personas especializadas en mecanismos de retribución para que supervisen el cumplimiento de los 

acuerdos mediante el diseño de programas de vigilancia con la finalidad de evaluar el avance de 

las acciones de conservación propuestas e implementarlas en su totalidad (MINAM, 2018). 

2.2.7. Valoración económica de los servicios ecosistémicos  

Es una herramienta que asigna valor monetario a los recursos naturales y se realizan 

mediante cálculos de aproximación que dan valor económico a un ecosistema y posibilitan la 

estimación de la disposición de pago de las personas, con el fin de poder mantener integro a los 

ecosistemas; este proceso se da sin importar si los servicios ecosistémicos tienen o no un valor de 

mercado fijado y se realiza mediante el uso métodos y técnicas que se basen en teorías económicas 

relacionadas al bienestar de las personas, ayudando a que se pueda tomar decisiones para 

contrarrestar los problemas que se presenten y mantener o mejorar la producción eficiente de los 

servicios, se debe de señalar también que en el desarrollo de estas investigaciones a menudo existe 

distinta perspectiva económica respecto a los servicios ecosistémicos, por lo que los resultados 

tienen gran dependencia de la percepción individual estando estrechamente relacionado con otros 

factores como el contexto donde habita el individuo, los intereses e inclinaciones, bienes sustitutos, 

entre otros; se debe de señalar también que estas investigaciones ayudan a cambiar la cultura 

ambiental de las personas sobre la importancia de preservar y conservar los ecosistemas, se puede 

también obtener el análisis de costo beneficio que ayuda a realizar una evaluación y selección de 

alternativas en el aspecto político o en proyectos para obtener la máxima comodidad de la sociedad, 

es una buena herramienta que ayuda a diseñar políticas que permiten indicar los beneficios que se 

puede obtener si los recursos naturales se usan sosteniblemente comparándolo con los costos que 

representa la degradación, sirve como herramienta de apoyo al momento de diseñar políticas 
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ambientales que permitan la integración de los recursos naturales al momento de planificar el 

desarrollo de una localidad, es de gran ayuda al momento de diseñar instrumentos de regulación 

ambiental o en la implementación de incentivos o desincentivos como por ejemplo fondos de agua, 

entre otros y también es importante en la contabilidad nacional, ya que ayuda a tener conocimiento 

del inmenso valor económico que tiene el patrimonio natural (MINAM, 2016).  

 2.2.8. El valor económico total 

Se dividen en valor de uso y no uso que puede tener un servicio determinado, en los que el 

valor de uso se refiere al valor que la sociedad da a un servicio ecosistémico que utiliza directa o 

indirectamente, este valor de uso a su vez se divide en valores de uso directo, que son aquellos 

servicios que recibe la sociedad proveniente de los ecosistémicos y se caracteriza por tener una 

tasa de exclusión elevada y también rivalidad en el consumo, características que hacen que este se 

asemeje a un bien privado, ejemplo de ello tenemos el uso de la madera, semillas entre otros; la 

otra división engloba al valor de uso indirecto, que hace referencia al conjunto de beneficios de 

los cuales una persona en particular no tiene exclusividad extendiéndose así a otras personas o 

individuos de la sociedad, casi siempre tiene relación con las características de exclusividad baja 

y rivalidad al momento de consumo, ejemplo de ello tenemos la regulación del agua, de la erosión 

o el clima; contrario a esto el valor de no uso hace referencia al valor que las personas o integrantes 

de la sociedad le dan a los ecosistemas solo por existir, o también el deseo de dejar estos servicios 

a las próximas generaciones, a su vez estos se dividen en valores de existencia que es el valor dado 

por los integrantes de la sociedad a los ecosistemas simplemente por existir aunque estos 

individuos no hagan uso en la actualidad y el futuro, ejemplo de ello tenemos la conservación del 

panda; el otro tipo de valor de no uso es el valor de legado, que se refiere al valor de dejar los 

beneficios ecosistémicos del patrimonio natural de forma directa o indirecta a las siguientes 
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generaciones de forma sostenible, ya sea por tener un grado de parentesco o por altruismo, ejemplo 

de ello tenemos la conservación de hábitats para que las futuras generaciones puedan aprovecharlo 

(MINAM, 2016).   

2.2.9. Métodos de valoración económica ambiental 

Actualmente, han sido incorporados al conocimiento científico diferentes metodologías de 

valoración económica ambiental, cuyo fin es cuantificar parcial o integralmente el valor monetario 

de los servicios ecosistémicos, donde el tipo de método del que se haga uso depende de cuál sea 

el objetivo valorativo, la información que se tenga, el tipo de servicio o bien ecosistema, los 

recursos económicos disponibles entre otros aspectos; dentro de estos están el método basado en 

precios de mercado, el que se caracteriza por ser sencillo y fácil de ejecutar y se basa en utilizar 

precios de mercados nacionales o internacionales definiéndose así el precio por la interrelación 

dada entre productores, la oferta que realicen y la demanda hecha por parte de los consumidores; 

otro método de valorización económica ambiental es el método basado en preferencias reveladas, 

que ayuda a realizar una estimación del valor de uso indirecto de los servicios provenientes de los 

ecosistemas y su cooperación al conjunto de actividades mercadotecnias apreciando el efecto de 

estos aspectos en la producción de bienes y servicios que tengan un mercado definido; existe 

además el método de costos de viaje, que es de ayuda para poder saber el valor económico de 

servicios recreativos que no cuentan con valor de mercado determinado, donde se obtiene datos de 

precios y cantidades demandadas, esto debido a postulados de que la importancia económica se 

basa en gastos monetarios y tiempo por realizar una incursión a un lugar determinado; añadido a 

esto está el método de precios hedónicos, el que permite estimar cuál es el valor económico de los 

servicios económicos que tienen incidencia en los precios mercadológicos; otro método es el de 

costos evitados, que se hace uso para poder hacer la medición de gastos de los entes económicos 
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para poder reducir o hacer frente a consecuencias ambientales que no se desee tener al sustituir 

bienes o servicios y es necesario de condiciones donde se evidencie de que los individuos tengan 

una clara intención de hacer un gasto y se tenga propuestas posibles de implementar; además otro 

método es el de experimentos de elección, que se caracteriza por hacer uso de mercados hipotéticos 

donde se hacen indagaciones en los cambios de bienestar de las personas al llevar a cabo 

alternativas de elección, donde se puede disociar un bien no mercadológico referente a sus 

características que tenga y así poder analizar cuál es el valor que la sociedad le da a sus atributos 

y poder conceptuar la dimensión del bienestar que proviene de los cambios en estos atributos; por 

último se tiene el método de valoración contingente del cual se hará uso en el presente trabajo de 

investigación, por lo que se amplía en el siguiente punto con mayor detalle (MINAM, 2016). 

2.2.10. Método de valoración contingente  

Es un método de valoración caracterizado por ser hipotético y directo, se fundamenta en 

información proporcionada por ciertos individuos a los que se les interroga por el valor que tiene 

para ellos un determinado bien ambiental y se caracteriza principalmente por la simulación de 

mercados relacionados con bienes o servicios ambientales sin importar si tienen o no precios de 

mercado especificados, además ayuda a estimar la alteración que se puede producir en el bienestar 

de un individuo cuando se degradan dichos servicios al ser de propiedad pública, esta estimación 

se puede medir a través de la disposición pagar de las personas cuando esta se encuentra frente a 

propuestas de conservación o mejora de la calidad de los servicios ecosistémicos, este método se 

caracteriza también por acondicionarse a casos en momentos determinados y en situaciones que 

simulen valores de bienes ambientales hipotéticamente, para ello se usa las encuestas mediante las 

cuales se puede conocer los beneficios que el encuestado recibe de dicho bien, si este le considera 

importante su vida y la de su familia, además de conocer algunos factores que pueden influir en la 
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disposición a pagar, por lo tanto, este método ayuda a generar proyectos de mejora o conservación 

de bienes ambientales (Pérez, 2016). 

2.2.11. Fases en una valoración contingente  

Las fases en una valoración contingente empiezan con realizar una definición precisa de 

qué aspecto se quiere valorar en valores monetarios, sigue con identificar cuál es la población 

interviniente la que en principio debe de incluir principalmente a los usuarios directos, aunque se 

puede incluir a los usuarios que no hacen uso directo, pero que pueden valorar a dicho servicio por 

mera existencia, seguidamente para simular el mercado se plantea la mejor metodología de 

valoración, se define el medio de entrevista y encuestado que puede ser por teléfono, 

personalmente o correo, siendo recomendable realizarlo personalmente para poder informar con 

fotografías o gráficos el momento donde se realizó la encuesta y abolir algunas preguntas o dudas 

que tengan los encuestados, luego se selecciona una muestra representativa buscando que esta sea 

fiable para poder obtener resultados confiables y representativos, posteriormente se redacta la 

encuesta donde se incluye información sobre el servicio ecosistémico en estudio, los factores 

causantes de la degradación, los beneficios que el usuario alcanzaría con la conservación y los 

posibles problemas que afrontaría si es que no colabora con la valorización económica ambiental, 

la cantidad monetaria de disposición a pagar, el mecanismo de pago mediante cuotas mensuales o 

anuales y por último preguntas que ayuden a conocer las características socioeconómicas y 

medioambientales que pueden intervenir en la disposición a pagar, luego se realiza las entrevistas 

y aplica la encuesta con el fin de obtener las respuestas que son exploradas e interpretadas mediante 

estadística y por último se realiza la presentación de los resultados obtenidos en el estudio 

(Cristeche y Penna, 2008). 
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2.2.12. La disponibilidad a pagar 

Es la manera general mediante la cual se puede realizar una medida económica a cualquier 

bien o servicio del que se hace uso, ya que se necesita de él de su existencia y por disponer 

continuamente de dicho bien el usuario o beneficiario está dispuesto a sacrificar la adquisición de 

otros servicios (Pérez, 2016). Para ello, Hanemann (1989) determino la siguiente fórmula. 

                              ∝0+ ∑ (𝑘 𝑖=1 ∝𝑖 𝑆𝑖)  

Donde: 

∝0: Coeficiente de la constante de la regresión logística aplicada  

𝛽: Coeficiente del monto que se dispone a pagar  

∝𝑖: Coeficientes de las variables medioambientales y socioeconómicas  

𝑆𝑖: Media de las variables medioambientales y socioeconómicas  

2.2.13. Factores socioeconómicos y medioambientales  

Son una serie de aspectos que determinan, e influyen en el desarrollo de la calidad de vida 

de una población, dentro de los cuales se destaca el nivel de ingresos que recibe una persona o 

familia, el nivel de educación alcanzado, el empleo, la vivienda o el acceso a la salud, así mismo 

existen otros factores como los medioambientales que determinan e influyen en la vida de los seres 

vivos al estar en continuo contacto, dentro de los cuales está el clima, la calidad del aire, la calidad 

del agua o la disponibilidad de recursos naturales ya sea como alimento o energía, dentro de estos 

factores está también la influencia del humano en la degradación de dichos recursos mediante 

actividades como la deforestación, desecho de residuos sólidos o aguas residuales, entre otros, 

(Ropero, 2023).  

𝛽 

𝐷𝐴𝑃𝑖 = - 
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2.3. Marco conceptual 

- Disposición a pagar (DAP): Es la máxima cantidad de dinero que una persona pagaría para 

recibir un servicio público en particular (Raffo, 2016). 

- Recurso hídrico: Es el conjunto de fuentes de agua producidas por la naturaleza, estando 

disponibles en distintos lugares y ofrecen distintos beneficios potenciales para los seres humanos 

y es valorado por la gran utilidad en una variedad de actividades, incluidas las domésticas, 

agrícolas e industriales (López, 2022). 

- Cuenca: Área o terreno de inmensa importancia por la contribución al flujo de agua de los ríos, 

arroyo, lagos, lagunas, pantanos, esteros, embalses, acuíferos o manantiales, además brindan 

distintos servicios ecosistémicos a la sociedad, por lo que es importante gestionarlas y manejarlas 

eficientemente (FAO, 2017). 

- Conservación: Son el conjunto de acciones destinadas a preservar, proteger o restaurar los 

ecosistemas, las especies en peligro de extinción, ambientes degradados, la diversidad biológica y 

el fomentar el uso sostenible de los servicios ecosistémicos (Tailer y Spoolman, 2014). 

- Valor: Hace referencia a la medida del valor que poseen los diversos bienes y servicios que se 

hace uso en función de su utilidad esperada (Coll, 2020). 

2.4. Hipótesis 

H0: No existe influencia de los factores socioeconómicos y medioambientales en la 

valoración económica ambiental del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo  

H1: Existe influencia de los factores socioeconómicos y medioambientales en la valoración 

económica ambiental del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo.
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2.5. Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables de la investigación 

Variables     Definición Dimensiones Indicadores  Instrumento 

Valorización 

económica 

ambiental 

(variable 

dependiente) 

Es una 

herramienta 

que asigna 

valor 

monetario a 

los servicios 

ecosistémicos 

Disposición a 

pagar 

Dap en soles 

1 = (sí paga) 

0 = (no paga) 

Encuesta  

Factores 

influyentes  

(variable 

independiente) 

Conjunto de 

factores que 

determinan e 

influyen a una 

variable. 

Factores 

socioeconómicos 

Edad 

  Encuesta 

Estado civil 

Tamaño de familia 

Género 

Nivel de instrucción 

Situación laboral 

Actividad económica 

Ingreso mensual 

Factores 

medioambientales 

 

Importancia del 

recurso hídrico 

Calidad del agua 

Cantidad de agua 

Usos del agua 

Horas de servicio de 

agua 

Manejo actual del 

recurso hídrico  

Institución 

responsable del 

manejo y conservación 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Ubicación  

La investigación fue desarrollada en dos distritos de la provincia de Chota, región 

Cajamarca, que son el distrito de Chadín que se ubica aproximadamente a 2350 m.s.n.m. y limita 

por el norte con el distrito de Chimbán, por el oeste con los distritos de Paccha y Tacabamba, por 

el sur con la provincia de Celendín, por el este con el distrito de Choropampa y geográficamente 

se ubica entre las coordenadas UTM: 785453 E, 9283986 S. Así mismo la investigación fue 

desarrollada en el distrito de Paccha el que se sitúa a aproximadamente a 2250 m.s.n.m. y limita 

por el norte con el distrito de Chadín, por el este con el distrito de Choropampa, por el sur con la 

provincia de Hualgáyoc Bambamarca, por oeste con el río Llaucano y geográficamente está 

ubicado en las coordenadas UTM: 784909 E, 9280944 S. 

Figura 1 

Delimitación de la cuenca del río Chirimayo en los distritos de Chadin y Paccha  
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3.2. Tipo y nivel de investigación  

Se realizó bajo un enfoque de tipo aplicado, ya que se buscó determinar la valorización 

económica ambiental del recurso hídrico, mejorando la comprensión del problema sobre el cuidado 

del mismo y las posibles soluciones que se pueden emplear mediante la aplicación de 

conocimientos (Baptista et al., 2014). 

Además, fue de un nivel de investigación descriptivo, puesto que permitió conocer y 

describir fenómenos, contextos o sucesos como estos son y cómo se presentan, además de 

especificar las características y propiedades que tiene una determinada población; todo esto está 

relacionado con la presente investigación debido a que se buscó recoger la información mediante 

encuestas, sobre la valorización económica ambiental recurso hídrico expresado a través de la 

disposición a pagar, relacionándolo con los factores socioeconómicos y medioambientales de la 

población en estudio y su posible influencia (Baptista et al., 2014). 

3.3. Diseño de la investigación 

Fue no experimental de corte transversal, puesto que no se realizó una manipulación 

intencional de la variable independiente, sino que solo se observó el fenómeno en estudio en su 

contexto natural, sin variaciones y luego se analizó, de igual manera fue transversal, ya que la los 

datos se recolectaron en un único momento, siendo el propósito de este tipo de diseños la 

descripción de las variables y la posible interrelación que puedan tener en un determinado 

momento (Baptista et al., 2014). 

3.4. Métodos de investigación 

Fue de un enfoque cuantitativo, que es un procedimiento que comprende de un conjunto 

de pasos que respetan una secuencia y son probatorios, partiendo de una idea que es delimitada, se 
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formula los objetivos y preguntas de investigación, se revisa literatura con información científica 

que permita conocer más del tema y se construye una perspectiva teórica, se formula las hipótesis 

a partir de las preguntas de investigación que permite determinar las variables de estudio, 

seguidamente se diseña un plan para probar las hipótesis con la utilización de procesos estadísticos 

y por último se saca las conclusiones con relación a las hipótesis planteadas (Baptista et al., 2014). 

Del mismo modo, para poder alcanzar lo propuesto referente a las variables de estudio se 

hizo uso del método de valoración contingente, el que permite simular mercados a través de 

encuestas donde es expresado y determinado la disposición a pagar y también se hizo uso del 

modelo de regresión logística del programa STATA, con la finalidad de analizar y conocer los 

factores medioambientales y socioeconómicos que pueden influir en la valoración económica 

ambiental del recurso hídrico.  

Asimismo, para contrastar las hipótesis se hizo uso del estadístico chi cuadrado con el fin 

de determinar si existe influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente y 

también se hizo uso del coeficiente de contingencia con la finalidad de determinar el grado de 

intensidad de dicha influencia. 

Cabe indicar también que el instrumento de recolección de datos (encuesta), fue validado 

por expertos, la misma que fue aplicada en fase previa o piloto al 5% de la muestra determinada 

(14 personas) con la finalidad de identificar y corregir posibles errores que pueden afectar 

adversamente la investigación. Y finalmente se aplicó a toda la muestra determinada (285 

personas).  

3.5. Población, muestra y muestreo 
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3.5.1 Población 

 Fue delimitada por distrito y determinada por criterio de pertenencia a las JASS o comités 

de los canales de regadío que hacen uso del recurso hídrico, donde en el ámbito urbano del distrito 

de Chadín, comunidades de Limache, Pauca, Santa Rosa y los usuarios del canal de regadío de la 

Granadilla existen 776 familias usuarias, de igual modo en el ámbito urbano del distrito de Paccha 

y del canal de regadío de la comunidad de Paccha Baja existen 328 familias usuarias, haciendo 

una población total de 1104 familias usuarias (dato obtenido de la información proporcionada por 

los presidentes de las JASS y los presidentes de la junta de usuarios de los canales de regadío).  

3.5.2. Muestra 

Fue determinada haciendo uso de un muestreo probabilístico aleatorio simple, buscando la 

representatividad de la población y participación de usuarios de todas las localidades en estudio 

(Hernández y Mendoza, 2018). Y fue determinado haciendo uso de la fórmula propuesta por 

Aguilar (2005) quien indica que esta fórmula puede ser usada cuando la población es finita, es 

decir se conoce el total de unidades de observación que lo integran. 

n =  

Donde: 

n = Tamaño de muestra 

N = Tamaño de la población (1104 usuarios) 

Z = Nivel de confianza (Para una confianza de 95%, Z = 1,96) 

d = Error de muestreo (5%) 

N* Z2 p*q 

d2 (N-1) + Z2 p*q 
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p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia (En este 

caso 50% o 0,5) 

q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1-p) 

Cálculo: 

1104 * 1.962 * 0.25 
𝑛 = 

0.052 (1104 − 1) + 1.962 
* 0.25 

                                                                         n = 285,1 

                                            n= 285 

 
3.5.3. Muestreo 

Fue probabilístico aleatorio simple, por el hecho de que todos los elementos de la población 

tuvieron las misma probabilidad de ser escogidos y para seleccionar las unidades de muestreo se 

hizo uso del método de selección al azar de las unidades o casos, para lo cual previamente se tuvo 

una lista enumerada en orden alfabético de toda la población en estudio (1104) y luego con la 

ayuda del programa STATS® se eligió la muestra de manera aleatoria, pudiéndose de esa manera 

determinar a los usuarios a los cuales se debió de entrevistar y encuestar, los que ascendieron a un 

total de 285 personas (Hernández y Mendoza, 2018).   

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.6.1. Técnicas de recolección de datos  

 Consistió en realizar las visitas a campo en las que se hicieron las entrevistas previas y 

posteriormente se aplicó la encuesta a la muestra previamente seleccionada, para así conocer cuál 

es la disposición a pagar, además de conocer los datos de los factores socioeconómicos y 

medioambientales; cabe indicar también que la persona encuestada por familia usuaria fue la que 
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figure como titular o responsable en la relación que disponen las JASS y los presidentes de las 

juntas de usuarios de los canales de regadío y en caso de ausencia algún representante de la familia.  

3.6.2. Instrumentos para la recolección de datos 

El principal instrumento de recolección de los datos fue la encuesta, la que se aplicó a la 

muestra previamente seleccionada. 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Se realizó luego de aplicación de la encuesta, para ello los datos recolectados se ordenaron 

en Excel, para posteriormente codificarlos en el programa SPSS y mediante ello se realizó los 

estadísticos descriptivos de los factores socioeconómicos, medioambientales y también el 

contraste de hipótesis. 

Además, para saber cuál es la disposición de pago promedio mensual y evaluar la influencia 

de los factores socioeconómicos y medioambientales en la disposición a pagar, se hizo uso del 

modelo de regresión logística del programa STATA. 

3.8. Aspectos éticos 

En el desarrollo de la investigación se evitó el plagio, respetando el derecho de autor, del 

mismo modo se trató de cumplir con los aspectos y principios éticos hacia la población en estudio; 

donde primeramente se hizo el pedido de permiso respectivo a las autoridades pertinentes para 

poder empezar con la ejecución del proyecto de investigación, primando siempre el respeto a sus 

derechos, costumbres y creencias, no dando lugar al racismo ni la discriminación y siempre con 

amabilidad y cordialidad; de igual manera se tuvo en cuenta que los participantes estén informados 

acerca del estudio realizado y mediante ello se pueda tener su consentimiento y participación 

voluntaria, además de que los datos y la información recabada fue tratada con estricta 
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confidencialidad, así mismo se les agradeció por la participación y se les mencionó que una vez 

finalizada la investigación, serán informados sobre los resultados a los que se llegue en el estudio 

con la mayor honestidad posible. 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Factores socioeconómicos y medioambientales 

4.1.1. Importancia del recurso hídrico  

Tabla 2 

Frecuencia de la importancia del recurso hídrico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Nada importante 
0 0,0 

Poco importante 
0 0,0 

Muy importante 
285 100,0 

Total 
285 100,0 
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Figura 2 

Histograma de frecuencias de la importancia del recurso hídrico 

Los resultados observados en la tabla y figura 2 indican que los 285 usuarios encuestados 

consideran al recurso hídrico como muy importante en un 100,0%, ya que según su versión la 

presencia de este recurso en la zona hace posible la vida y permite realizar con eficiencia y 

normalidad sus actividades económicas, estos resultados en parte se asemejan con la investigación 

llevada a cabo por Ccente y Dueñas (2020) quienes determinaron que el 56,9% de los encuestados 

de su estudio consideran al recurso hídrico como muy importante, mientras que el 30,8% 

consideran como algo importante al recurso hídrico y solo el 12,3% lo consideran como nada 

importante. 
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 4.1.2. Calidad del agua  

Tabla 3 

Frecuencia de la calidad del agua  

 

 

 

 

 

Figura 3 

Histograma de frecuencias de la calidad del agua 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Mala 
2 0,7 

Regular 
114 40,0 

Buena 
152 53,3 

Muy buena 
17 6,0 

 Total 
285 100,0 
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La tabla y figura 3 indican que para 2 usuarios (0,7%) el agua es de mala calidad, para 114 

usuarios (40,0%) es de regular calidad, para 152 usuarios (53,3%) es de buena calidad y por último 

para 17 usuarios (6,0%) el agua es de muy buena calidad; resultados que guardan semejanza con 

los reportados por Soto (2021) quien indica que el 15% de los encuestados de su investigación 

opina que el agua es de calidad mala, el 20% de calidad regular, el 39% de buena calidad y por 

último el 26% señala que el recurso hídrico del que hace uso es de calidad muy buena. 

4.1.3. Disminución de la cantidad de agua en los últimos tiempos 

Tabla 4 

Frecuencia de la disminución de la cantidad de agua  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

No 
24 8,4 

Si 
261 91,6 

Total 
285 100,0 
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Figura 4 

Histograma de la disminución de la cantidad de agua  

Los resultados de la tabla y figura 4 indican que para 24 usuarios (8,4%) la cantidad de 

agua no ha disminuido a lo largo del tiempo, sin embargo para 261 usuarios encuestados (91,6%) 

la cantidad o volumen de agua en el río Chirimayo ha disminuido en el último tiempo, donde según 

sus versiones los periodos de verano son las épocas donde se presencia la mayor disminución, 

referente a ello el MIDAGRI (2015) indica que el desarrollo de diversas actividades y acciones 

humanas como el cambio en los sistemas agrícolas, el aprovechamiento de madera incontrolada, 

la deforestación de las cuencas con el fin de aumentar la frontera agrícola, ganadera y urbanística, 

incrementan el cambio climático y causan un impacto considerable al recurso hídrico en cantidad 

y calidad, afectando el bienestar de las personas.  
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4.1.4. Usos del recurso hídrico 

Tabla 5 

Frecuencia de los usos del recurso hídrico  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Riego 58 20,4 

Ganadería  0 0,0 

Consumo humano 188 66,0 

Consumo humano y riego 26 9,1 

Consumo humano y ganadería 13 4,5 

Total 285 100,0 

 

Figura 5 

Histograma de los usos del recurso hídrico 
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Los resultados de la tabla y figura 5 indican que en la zona de estudio el recurso hídrico es 

usado para distintas actividades, donde 58 usuarios (20,4%) señalaron que utilizan el recurso 

hídrico para riego, 188 usuarios (66,0%) para consumo humano, 26 usuarios (9,1%) para consumo 

humano y riego y por último 13 usuarios (4,5%) señalan que usan el recurso hídrico para consumo 

humano y ganadería; en tal sentido Trejo (2017) indica que en el Perú el 9% de agua se utiliza en 

actividades cotidianas realizadas en el hogar, así mismo el 1% se usa en actividades industriales, 

al igual que en la minería y la mayor cantidad de recurso hídrico en el Perú se usa para actividades 

agropecuarias con un 89%. 

4.1.5. Horas diarias de servicio de agua  

Tabla 6 

Frecuencia de las horas diarias de servicio de agua  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Las 24 horas 
219 76,8 

Máximo 12 horas 
47 16,5 

Máximo 6 horas 
19 6,7 

Total 
285 100,0 
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Figura 6 

Histograma de las horas diarias de servicio de agua 

En la tabla y figura 6 se muestran la cantidad de horas diarias que los usuarios encuestados 

reciben del servicio de agua, donde 219 usuarios (76,8%) reciben el servicio las 24 horas del día, 

47 usuarios (16,5%) reciben el servicio de agua máximo 12 horas al día y por último 19 usuarios 

(6,7%) reciben el servicio máximo 6 horas al día; estos resultados se relacionan con lo reportado 

por Guamán y Yumisaca (2022) quienes indican que el 83% de los encuestados de su estudio 

indicaron que tienen el servicio de agua las 24 horas del día, el 12% tienen el servicio de agua solo 

12 horas y por último el 5% indico que no tienen servicio de agua por factores externos cómo 

derrumbes en las vertientes. 
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4.1.6. Manejo actual del recurso hídrico  

Tabla 7 

Frecuencia del manejo actual del recurso hídrico   

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Malo 
45 15,8 

Regular 
221 77,5 

Bueno 
19 6,7 

Total 
285 100,0 

 

Figura 7 

Histograma del manejo actual del recurso hídrico  
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En la tabla y figura 7 se presenta las respuestas dadas por los usuarios encuestados referente 

al manejo actual que se le está dando al recurso hídrico en la cuenca del río Chirimayo, donde 45 

usuarios (15,8%) indicaron que el manejo actual es malo, ya que no se ha gestionado ni ejecutado 

ningún proyecto de conservación, se usa el agua de manera insostenible al no haber vigilancia o 

control por parte de las autoridades, no se realiza la limpieza del río y los canales de regadío y no 

se llevan a cabo jornadas de educación ambiental referente al uso sostenible y conservación del 

agua, así mismo 221 usuarios (77,5%) precisaron que el recurso hídrico se está manejando de 

manera regular, puesto que se ha gestionado y ejecutado algún tipo de proyecto de conservación 

en años pasados, existe vigilancia y control para el uso sostenible del agua, se realiza la limpieza 

del río y los canales de regadío en algunas oportunidades y se ha realizado alguna jornada de 

educación ambiental referente al uso sostenible del agua, por último 19 usuarios (6,7%) indicaron 

que el manejo actual que se le da al recurso hídrico es bueno, ya que se está gestionando y 

ejecutando proyectos de conservación del recurso hídrico, existe vigilancia y control para que se 

use el agua de manera sostenible, se realiza la limpieza del río y canales de manera regular y se 

lleva a cabo continuamente jornadas de educación ambiental referente al uso sostenible del agua; 

en tal sentido Alcántara et al. (2016) precisan que debido a la importancia de las cuencas 

hidrográficas para el desarrollo y estabilidad de la sociedad es importante una gestión y manejo 

íntegro y para lograrlo es imprescindible establecer políticas y normas gubernamentales que 

regulen el uso sostenible de los recursos que proporcionan, además, es necesario que la población 

tenga una visión clara, un comportamiento y una voluntad de cambio para ayudar y participar en 

el manejo y gestión de los recursos provenientes de la naturaleza, para que de ese modo se pueda 

mejorar la calidad de vida. 
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4.1.7. Responsable del manejo y conservación del recurso hídrico 

Tabla 8  

Frecuencia del responsable del manejo y conservación del recurso hídrico  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

La municipalidad 
39 13,7 

Instituciones privadas (ONG o empresas) 
0 0,0 

Todos los ciudadanos 
204 71,6 

Las JASS y comités de la junta de 

usuarios 
42 14,7 

Total 
285 100,0 

 

Figura 8 

Histograma del responsable del manejo y conservación del recurso hídrico  
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En la tabla y figura 8 se muestra las respuestas de los usuarios encuestados referente al 

responsable del manejo y conservación del recurso hídrico en la cuenca del río Chirimayo, donde 

39 usuarios (13,7%) precisaron que la responsabilidad debe de ser asumida por las municipalidades 

del distrito de Chadín y Paccha, así mismo 204 usuarios (71,6%) indicaron que dicha 

responsabilidad recae a todos los ciudadanos y por último 42 usuarios (14,7%) opinan que la 

responsabilidad del manejo y conservación del recurso hídrico debe de ser asumida por las JASS 

y las juntas de usuarios de los canales de regadío; referente a esto Alcántara et al. (2016) indican 

que es fundamental promover un manejo integrado del recurso hídrico que apunte a apoyar la 

creación de políticas públicas enfocadas en equilibrar el desarrollo en los aspectos económico y 

social involucrando a la población en su conjunto, el gobierno y las diversas organizaciones que 

se encargan de generar acciones de conservación. 

4.1.8. Disposición a pagar  

Tabla 9 

Frecuencia de la disposición a pagar  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

No 
69 24,2 

Si 
216 75,8 

No opino/no me interesa 
0 0,0 

Total 
285 100,0 
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Figura 9 

Histograma de la disposición a pagar  

En la tabla y figura 9 se muestran las respuestas relacionadas a la disposición a pagar por 

parte de los usuarios del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo, donde 216 

usuarios (75,8%) están dispuestos a pagar por la conservación del recurso hídrico en la zona de 

estudio, contrario a esto 69 usuarios (24,2%) no están dispuestas a pagar por razones como las de 

no tener los recursos económicos suficientes, la costumbre de pagar las cantidades establecidas y 

de que las acciones de conservación deben de ser realizadas por los entes gubernamentales, las 

JASS y los comités de la junta de usuarios; estos resultados se relacionan con lo reportado por 

Barrera (2022) quien indica que el 84,35% de los encuestados de su estudio están dispuestos a 

pagar, mientras tanto el 15,65% no está dispuesto a pagar porque no confían en el manejo que se 

le dará a la cantidad monetaria recaudada, no conocen del tema o no creen que el estudio sea 

beneficioso para ellos. 
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4.1.9. Cantidad monetaria de disposición a pagar  

Tabla 10 

Frecuencia de la cantidad monetaria de disposición a pagar  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

0,00 
66 23,1 

1,00 
117 40,9 

2,00 
71 25,2 

3,00 
8 2,8 

4,00 
0 0,0 

5,00 
23 8,0 

Total 
285 100,0 

 

Figura 10 

Histograma de la cantidad monetaria de disposición a pagar 
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La tabla y figura 10 muestran los resultados de la cantidad monetaria que los usuarios del 

recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo están dispuestos a pagar, donde 66 

usuarios encuestados (23,1%) no están dispuestos a pagar con ningún monto económico, contrario 

a esto 117 usuarios (40,9%) están dispuestos a pagar 1 sol mensual, 71 usuarios (25,2%) están 

dispuestos a pagar 2 soles mensuales, 8 usuarios (2,8%) están dispuestas a pagar 3 soles mensuales 

y por último 23 usuarios (8,0%) están dispuestos a pagar 5 soles mensuales, cabe indicar que los 

montos económicos de disposición a pagar fueron establecidos en esas cantidades, ya que la 

economía de la población de la zona es baja y sería ilógico plantear montos superiores a los 5 soles, 

criterio que fue establecido cuando la encuesta fue aplicada previamente al 5% de la muestra 

determinada; en relación a esto Barrera (2022) determinó que el 30,95% de la población de su 

estudio están dispuestos a pagar el monto de S/. 2,00 adicionales a su tarifa actual, el 24,15% 

S/.3,00; el 18,71% S/. 1,00; el 13,27% S/. 4,00 y por último el 1,36% la suma de S/. 6,00 y S/. 7,00 

adicionales a la tarifa. 

4.1.10. Edad  

Tabla 11 

Frecuencia de la edad  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Entre 18 y 30 años 
13 4,6 

Entre 30 y 45 años 
102 35,8 

Entre 45 y 60 años 
122 42,8 

Mayor a 60 años 
48 16,8 

Total 
285 100,0 
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Figura 11 

Histograma de la edad 

La tabla y figura 11 muestran la edad de los usuarios encuestados, donde 13 usuarios a los 

que se les encuestó (4,6%) tienen una edad entre 18 y 30 años, 102 usuarios encuestados (35,8%) 

tienen una entre los 30 a 45 años, 122 usuarios (42,8%) tienen una edad entre los 45 y 60 años, y 

finalmente 48 usuarios encuestados (16,8%) tienen una edad mayor a 60 años; estos resultados se 

relacionan con lo reportado por Ccente y Dueñas (2020) quienes indican que el 7,69% de los 

encuestados de su estudio tiene una edad entre los 18 y 25 años, el 12,31% un rango de 25 a 35 

años, el 41,54% tiene una edad entre 35 y 45 años, el 21,54% indico que tiene una edad entre 45 a 

60 años y por último el 6,92% preciso que tiene una edad mayor a 60 años. 
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4.1.11. Estado civil  

Tabla 12 

Frecuencia del estado civil  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Soltero(a) 
30 10,5 

Casado(a) 
126 44,2 

Viudo(a) 
19 6,7 

Divorciado(a) 
6 2,1 

Conviviente 
104 36,5 

Total 
285 100,0 

 

Figura 12 

Histograma del estado civil  
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La tabla y figura 12 indican el estado civil de los usuarios encuestados, donde 30 usuarios 

a los que se les encuestó (10,5%) se encuentran solteros(as), 126 usuarios (44,2%) están 

casados(as), 19 usuarios (6,7%) están viudos(as), 6 usuarios (2,1%) están divorciados(as) y por 

último 104 usuarios encuestados (36,5%) indicaron que son convivientes; estos resultados se 

asemejan con lo reportado por Rojas (2019) quien indica que el 38,8% de los encuestados de su 

estudio son casados, el 26,8% son solteros, el 5% es viudo, el 25,8% es conviviente y por último 

el 3,7% es divorciado. 

4.1.12. Número de integrantes de la familia  

Tabla 13 

Frecuencia del número de integrantes de la familia  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

2 
33 11,6 

3 
62 21,8 

4 
108 37,9 

5 
50 17,5 

Más de 5 
32 11,2 

Total 
285 100,0 
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Figura 13 

Histograma del número de integrantes de la familia 

La tabla y figura 13 muestran el número de integrantes que forman parte de la familia del 

usuario encuestado, donde 33 usuarios (11,6%) señalaron que su familia está conformado por 2 

usuarios, 62 usuarios (21,8%) señalaron que su familia está compuesta por 3 integrantes, 108 

usuarios (37,9%) indicaron que su familia está compuesta por 4 integrantes, 50 usuarios (17,5%) 

indicaron que su familia lo conforma 5 integrantes y por último 32 usuarios (11,2%) señalaron que 

su familia está compuesta por más de 5 integrantes; resultados que guardan semejanza con el 

estudio realizado por Guamán y Yumisaca (2022) quienes en su estudio indican que el 7,4% 

precisa que su familia tiene solo 1 integrante; el 14,0% 2; el 16,7% 3; el 25,6% 4; el 21,9% 5; el 

11,6% 6 y por último el 2,8% indico que su familia está conformada por más de 7 integrantes. 

 



63 

 

4.1.13. Género  

Tabla 14 

Frecuencia del género  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Femenino 
115 40,4 

Masculino 
170 59,6 

Total 
285 100,0 

 

Figura 14 

Histograma del género 

La tabla y figura 14 representan el género o sexo de los usuarios encuestados, donde 170 

usuarios participantes del estudio (59,6%) fueron hombres y 115 usuarios encuestados (40,4%) 

fueron mujeres; resultados que se relacionan con el estudio de Ccente y Dueñas (2020) quienes 

precisan que el 43,08% de los encuestados de su estudio fueron mujeres y el 56,92% hombres. 
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4.1.14. Nivel de instrucción  

Tabla 15 

Frecuencia del nivel de instrucción  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Sin nivel de instrucción 
42 14,7 

Inicial 
3 1,1 

Primaria 
137 48,1 

Secundaria 
90 31,6 

Superior técnica 
5 1,7 

Superior universitaria 
8 2,8 

Total 
285 100,0 

 

Figura 15 

Histograma del nivel de instrucción 
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La tabla y figura 15 indican el nivel de instrucción de los usuarios encuestados, donde 42 

usuarios encuestados (14,7%) señalaron que no tienen nivel de instrucción, 3 usuarios (1,1%) 

señalaron que solo alcanzaron a estudiar el nivel inicial, 137 usuarios (48,1%) indicaron que solo 

alcanzaron a estudiar el nivel primario, 90 usuarios (31,6%) respondieron que estudiaron hasta el 

nivel secundario, 5 usuarios (1,7%) indicaron que han alcanzado a estudiar hasta el nivel superior 

técnico y finalmente 8 usuarios (2,8%) señalaron que han alcanzado a estudiar el nivel superior 

universitario; resultados que en parte se relacionan con el estudio de Guamán y Yumisaca (2022) 

quienes indican que el 23% de los encuestados de su estudio no estudió, mientras que el 47% fue 

a la primaria, el 18% a la secundaria y por último el 12% alcanzo a estudiar el nivel superior. 

4.1.15. Situación laboral  

Tabla 16 

Frecuencia de la situación laboral 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Trabajador 
281 98,6 

Desempleado 
4 1,4 

Jubilado 
0 0,0 

Total 
285 100,0 
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Figura 16 

Histograma de la situación laboral 

La tabla y figura 16 representan la situación laboral de los usuarios encuestados, donde 281 

usuarios (98,6%) indicaron que se encuentran trabajando en distintas actividades como la 

agricultura, ganadería o ejerciendo su profesión, contrario a esto 4 usuarios (1,4%) señalaron que 

actualmente no se dedican a ninguna actividad por razones como la avanzada edad o alguna 

enfermedad de la que aquejan; estos resultados son parecidos a los determinados por Guamán y 

Yumisaca (2022) quienes indican que el 89% de los encuestados de su estudio trabaja en áreas 

como el comercio, la agricultura, el sector público o privado, mientras que el 11% no tiene trabajo. 
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4.1.16. Actividad económica a la que se dedica  

Tabla 17 

Frecuencia de la actividad económica a la que se dedica  

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Agricultura 
136 49,1 

Ganadería 
49 17,2 

Agricultura y ganadería 
80 28,1 

Servicios 
10 3,5 

Profesión 
6 2,1 

Total 
281 100,0 

 

Figura 17 

Histograma de la actividad económica a la que se dedica 
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La tabla y figura 17 representan la actividad económica a la que se dedican los usuarios 

encuestados, donde 136 usuarios (49,1%) indicaron que se dedican a la agricultura, 49 usuarios 

(17,2%) a la ganadería, 80 usuarios (28,1%) a las actividades agrícolas y ganaderas, 10 usuarios 

(3,5%) a brindar servicios de venta de abarrotes, farmacias o restaurantes y por último 6 usuarios 

(2,1%) señalaron que se dedican a ejercer su profesión en distintas organizaciones; en tal sentido 

Tarodo (2019) indica que en los sectores rurales la población realizá actividades económicas de 

subsistencia y que permiten la manutención diaria de las familias, entre las que se encuentran la 

agricultura sin transformación, ganadería y el comercio a pequeña escala. 

4.1.17. Ingreso económico mensual 

Tabla 18 

Frecuencia del ingreso económico mensual 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Entre 200 y 500 
265 93,0 

Entre 500 y 800 
13 4,6 

Entre 800 y 1100 
0 0,0 

Entre 1100 y 1400 
2 0,7 

Más de 1400 
5 1,7 

Total 
285 100,0 
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Figura 18 

Histograma del ingreso económico mensual 

La tabla y figura 18 representan el ingreso económico mensual que los usuarios 

encuestados recaudan mensualmente, donde 265 usuarios (93,0%) indicaron que su ingreso 

económico oscila entre los 200 y 500 soles mensuales, 13 usuarios (4,6%) señalaron que tienen un 

ingreso mensual entre los 500 a 800 soles, 2 usuarios (0,7%) indicaron que su ingreso económico 

mensual se sitúa entre los 1100 a 1400 soles y por último 5 usuarios (1,7%) señalaron que tienen 

un ingreso económico mensual superior a los 1400 soles; resultados que son parecidos con los 

reportados por de Ccente y Dueñas (2020) quienes indican que el 35,38% de los encuestados de 

su estudio indico tener ingresos menores a 500 soles mensuales, el 24,62% de 500 a 1000 soles, el 

20,00% de 1000 a 1500 soles, el 12,31% de 1500 a 2000 soles y por último 7,69% indico tener un 

ingreso mensual mayor a 2000 soles. 
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4.1.18. Estimación del modelo econométrico logit  

Se realizó en el programa estadístico STATA con la finalidad de analizar y determinar los 

factores medioambientales y socioeconómicos que pueden influir en la valoración económica 

ambiental del recurso hídrico, para ello se debe de tener en cuenta que la interpretación del modelo 

econométrico utilizado se da de acuerdo al signo. 

Figura 19  

Resultados de la estimación del modelo econométrico logit general 

En la figura 19 se observa el resultado de la regresión logística realizada en el programa 

estadístico STATA, donde se muestra que solo cinco factores medioambientales y 

socioeconómicos son significativos estadísticamente a un nivel de significancia del 5%. 
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Figura 20 

Variables significativas de la estimación del modelo econométrico logit  

En la figura 20 se observa las variables o factores que son estadísticamente significativos, 

dentro los cuales están las horas de servicio, edad, estado civil, género y nivel de instrucción, los 

que guardan relación directa con la variable dependiente (valoración económica ambiental), por lo 

que solo se trabajara con estas variables, ya que al ser significativas estadísticamente se adecuan 

mejor al modelo. 

Cabe indicar que a diferencia de los modelos de regresión lineal clásicos en el modelo logit 

la interpretación se realiza en función del signo, por lo tanto, en la figura 20 se precisa que la 

variable horas de servicio aumenta la probabilidad de disposición a pagar, al igual que las variables 

género y nivel de instrucción; mientras que la probabilidad de disposición a pagar disminuye con 

las variables edad y estado civil. 

Donde para poder entender a mayor profundidad el análisis de la influencia de los factores 

medioambientales y socioeconómicos en la valoración económica ambiental, se realizaron las 

contingencias de las variables estadísticamente significativas. 

➢ Probabilidad de la disposición a pagar y horas de servicio  
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Tabla 19 

Contraste entre la disposición a pagar y las horas de servicio   

  Horas de servicio  

  Las 24 horas Máximo 12 horas Máximo 6 horas Total 

 

 Dap 

No 52 12 5 69 

 18,2% 4,2% 1,8% 24,2% 

Si 167 35 14 216 

 58,6% 12,3% 4,9% 75,8% 

Total   219 47 19 285 

  76,8% 16,5% 6,7% 100,0% 

 

Figura 21 

Contingencia entre la disposición a pagar y las horas de servicio 

La tabla 19 y figura 21 indican que los usuarios que reciben el servicio hídrico las 24 horas 

del día tienen la mayor disposición a pagar, con un 58,6 % de DAP positiva, debido a que tienen 
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el servicio de agua todo el día y por lo tanto están dispuestos a pagar con el fin de generar acciones 

de conservación para mantener el buen servicio a lo largo del tiempo.    

➢ Probabilidad de la disposición a pagar y edad 

Tabla 20 

Contraste entre la disposición a pagar y la edad   

                        Edad   

  Entre 18 

y 30 años 

Entre 30 y 

45 años 

Entre 45 y 

60 años 

Mayor a 

60 años 

Total 

 

 Dap 

No 1 15 28 25 69 

 0,4% 5,6% 9,8% 8,4% 24,2% 

Si 12 84 94 26 216 

 4,2% 30,2% 33,0% 8,4% 75,8% 

Total   13 99 122 51 285 

  4,6% 35,8% 42,8% 16,8% 100,0% 

 

Figura 22 

Contingencia entre la disposición a pagar y la edad 
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La tabla 20 y la figura 22 indican que los usuarios que tienen una edad que va desde los 45 

a 60 años, tienen la mayor disposición a pagar con un 33,0% de DAP positiva, debido a factores 

como el buen nivel de ingresos económicos, buena comprensión y entendimiento de la 

problemática y la predisposición de apoyar en la generación de acciones de conservación del 

recurso hídrico con la finalidad de que las generaciones futuras de su familia puedan tener el 

servicio de agua en buena calidad y cantidad, además de que la mayoría de participantes fueron de 

ese rango de edad  

➢ Probabilidad de la disposición a pagar y estado civil  

Tabla 21  

Contraste entre la disposición a pagar y el estado civil    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Estado civil   

  Soltero 

(a) 

Casado 

(a) 

Viudo 

(a)  

Divorciado 

(a) 

Conviviente Total 

 

 Dap 

No 4 16 17 1 31 69 

 1,4% 5,6% 6,0% 0,4% 10,9% 24,2% 

Si 26 110 2 5 73 216 

 9,1% 38,6% 0,6% 1,8% 25,6% 75,8% 

Total   30 126 19 6 104 285 

  10,5% 44,2% 6,6% 2,2% 36,5% 100,0% 
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Figura 23 

Contingencia entre la disposición a pagar y estado civil  

De la tabla 21 y figura 23 se puede indicar que la mayor disposición a pagar, está en los 

usuarios que se encuentra casados(as), con un 38,6% de DAP positiva, debido a factores como la 

estabilidad económica familiar y la predisposición de apoyar con recursos económicos para 

gestionar y ejecutar proyectos de conservación del recurso hídrico en la zona, además de que la 

mayoría de participantes fueron de ese estado civil. 
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➢ Probabilidad de la disposición a pagar y género 

 Tabla 22 

Contraste entre la disposición a pagar y el género 

 

 

 

 

 

Figura 24 

Contingencia entre la disposición a pagar y el género   

 

         Género    

  Femenino Masculino  Total 

 

 Dap 

No 48 21 69 

 16,8% 7,4% 24,2% 

Si 67 149 216 

 23,5% 52,3% 75,8% 

Total   115 170 285 

  40,4% 59,7% 100,0% 
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De la tabla 22 y figura 24 se puede indicar que la mayor disposición a pagar está en los 

usuarios que son de género masculino, con un 52,3% de DAP positiva, debido principalmente al 

factor económico, ya que en la zona los hombres realizan distintas labores remuneradas, lo que les 

permite tener buen ingreso económico.   

➢ Probabilidad de la disposición a pagar y nivel de instrucción   

Tabla 23 

Contraste entre la disposición a pagar y el nivel de instrucción    

 

 

 

 

 

 

 

                           Nivel de instrucción   

  Sin nivel de 

instrucción 

Inici

al 

Primaria  Secunda

ria 

Superior 

técnica  

Superior 

universit

aria 

  Total 

 

Dap 

No 34 0 32 3 0 0 69 

 11,9% 0,0% 11,2% 1,1% 0,0% 0,0% 24,2% 

Si 8 3 105 87 5 8 216 

 2,8% 1,1% 36,8% 30,5% 1,8% 2,8% 75,8% 

Total   42 3 137 90 5 8 285 

        14,7%   1,1%  48%    31,6%  1,8% 2,8% 100,0% 
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Figura 25 

Contingencia entre la disposición a pagar y nivel de instrucción  

 

De la tabla 23 y figura 25, se puede indicar que los usuarios encuestados que han alcanzado 

a estudiar el nivel primario tienen la mayor disposición a pagar con 36,8% de DAP positiva, pero 

también con un 11,2% de DAP negativa, lo contrario pasa si analizamos a los usuarios que han 

alcanzado a estudiar el nivel secundario, donde 30,5% están dispuestos a pagar y 1,1% no, lo 

mismo pasa con la población usuaria que han alcanzado a estudiar el nivel superior técnico y 

universitario, donde todos respondieron positivamente a la disposición a pagar, determinándose 

entonces que a mayor nivel de instrucción alcanzado existe mayor disposición a pagar, siendo un 

factor muy determinante en la valoración económica ambiental del recurso hídrico. 

Del mismo modo, para poder interpretar de mejor manera los resultados del modelo logit 

se realizó una estimación de los cambios marginales, lo que permitió estimar el impacto que puede 
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tener la variable dependiente al alterar la disponibilidad de las variables independientes tal como 

se muestra en la figura 26. 

4.1.19. Efectos marginales  

Figura 26  

Efectos marginales del modelo logit  

De la figura 26 se puede deducir e indicar que para la conservación del recurso hídrico 

proveniente de la cuenca del río Chirimayo en los distritos de Chadín y Paccha hay una 

probabilidad de pago promedio de 87,8%, estando este resultado condicionado por las variables o 

factores determinantes estadísticamente significativos, de igual forma se puede realizar una 

interpretación de los efectos marginales de manera individual para cada factor o variable, donde 

por ejemplo, para la variable edad cada vez que se aumente en un punto el promedio calculado, es 

decir se aumente un año a la edad del encuestado hay un 8% de probabilidad de respuesta negativa 

a la DAP, similar condición se presenta para la variable estado civil donde cada vez que se aumente 

en un punto el promedio calculado, en otras palabras cuando la encuesta se realice a una persona 

que no esté casada hay una probabilidad de respuesta negativa a la DAP de 4,1%; contrariamente 

sucede con la variable horas de servicio donde cada vez que se aumente en un punto el promedio 

87,8% 
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calculado es decir se añada una hora más el servicio de agua hay una probabilidad de respuesta 

positiva a la DAP de 8,5%, de igual forma hay un comportamiento similar con la variable género, 

donde al añadir en un punto el promedio calculado, en otras palabras cada vez que la encuesta se 

realice a un usuario del sexo masculino, hay una probabilidad de respuesta positiva a la DAP de 

16,4%, por último está la variable relacionada con el nivel de instrucción que tiene similar 

comportamiento, donde cada vez que se aumente en un punto el promedio calculado, es decir 

cuando la encuesta sea aplicada a una persona con un nivel de instrucción mayor, hay una 

probabilidad de respuesta positiva a la DAP de 11%.  

4.1.20. Odds ratio  

Los odds ratio muestran la relación directa de una variable dependiente con las variables 

independientes y ayudan a predecir la probabilidad de que ocurra un acontecimiento cuando el 

factor o variable estudiada se incrementa en una unidad, donde si los odds ratio son menores a uno 

la probabilidad de que acontezca un suceso disminuye, lo contrario pasa cuando los odds ratio son 

mayores a dos, donde las probabilidades de que suceda dicho evento se incrementan; del mismo 

modo si los odds ratio son igual o cercanos a uno se determina que no existe relación directa entre 

la variable dependiente con las variables independientes, pero si los odds ratio son mayores o 

menores a uno se determina que existe relación directa entre las variables dependiente e 

independientes (Cerda et al., 2013). 
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Figura 27 

Odds ratio  

 

En la figura 27 se observa que para la variable horas de servicio el OR es de 2,2244 es decir 

si esta variable se incrementa en una unidad o se incrementa en 1 hora la cantidad de horas de 

servicio de agua, hay una posibilidad de DAP de 2 veces por parte de los usuarios, lo mismo pasa 

con la variable género que tiene un OR de 3,9140 donde si esta variable se incrementa en 1 unidad 

es decir cada vez que la encuesta sea aplicada a un usuario del sexo masculino hay una posibilidad 

de DAP de 4 veces, del mismo modo sucede con la variable relacionada al nivel de instrucción, 

que tiene un OR de 2,8027 donde si esta variable se incrementa en una unidad o sea si el usuario 

encuestado tiene un mayor nivel de instrucción, hay una posibilidad de DAP de 3 veces; lo 

contrario sucede con la variable edad que tiene un OR de 0,4686 que al ser menor a 1 se saca la 

inversa para poder establecer la posibilidad de DAP, la cual establece un OR de 2,1340 

determinándose entonces que si esta variable se incrementa en una unidad es decir se incrementa 

en un año la edad del usuario encuestado hay una posibilidad de respuesta negativa de 2 veces a la 

DAP, lo mismo sucede con la variable estado civil que tiene un OR de 0,6806 y su inversa 1,4692, 
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donde si esta variable se incrementa en una unidad es decir si el usuario encuestado no está casado 

hay una posibilidad de respuesta negativa de 1 vez a la DAP.  

4.1.21. Estimación de la disposición a pagar  

Se realizó considerando las variables que son estadísticamente significativas cuyos 

coeficientes, medias, mínimos y máximos se presenta en la tabla 24 y haciendo uso de la siguiente 

fórmula de regresión logística: 

                   ∝0+ ∑ (𝑘 𝑖=1 ∝𝑖∗𝑆𝑖) 

                                           𝛽 

                       00.0529 + 0.7995 ∗ 1.3508 + -0.7579 ∗ 2.5438 + -0.3847 ∗ 3.1333 + 1.3645 ∗ 0.5964 + 1.0305 ∗ 3.0701  

                                                                            1.1994                                                  

           𝐷𝐴𝑃𝑖 = 1,6483 

Tabla 24 

Coeficientes, medias, mínimos y máximos de las variables significativas  

Variables Coeficientes Medias Mínimo Máximo 

Horas de servicio 0,7995 1,3508 1 3 

Edad -0,7579 2,5438 1 5 

Estado civil -0,3847 3,1333 1 5 

Género 1,3645 0,5964 0 1 

Nivel de instrucción 1,0305 3,0701 1 6 

Precio 1,1994 1,3964 1 5 

Constante 0,0529    

 

Determinándose entonces que por la conservación del recurso hídrico proveniente de la 

cuenca del río Chirimayo en los distritos de Chadín y Paccha, los usuarios encuestados tienen una 

disposición a pagar máxima de 1,60 soles por mes, donde haciendo los cálculos respectivos y 

tomando como dato al total de usuarios de los distritos de Chadín, Paccha, las comunidades de 

𝐷𝐴𝑃𝑖 = − 

𝐷𝐴𝑃𝑖 = − 
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Pauca, Santa Rosa, Limache y los usuarios de los canales de regadío de Paccha Baja y la Granadilla 

los que hacienden a un total de 1104 usuarios, mensualmente se recaudaría 2 766,40 soles y 

anualmente la cantidad monetaria recaudada ascendería a 21 196,80 soles. 

4.1.22. Propuesta de un programa de sensibilización sobre la conservación y uso sostenible del 

recurso hídrico en la cuenca del río Chirimayo, en los distritos de Chadín y Paccha 

I. INTRODUCCIÓN  

La escasez de agua, el acceso desigual de la población a este recurso y la constante 

degradación de la calidad por impacto negativo de distintas actividades desarrolladas en el mundo, 

son las dificultades y problemas más preocupantes a los que se enfrenta la sociedad en su conjunto, 

añadido a esto, está la poca educación de la población referente al aprovechamiento sostenible y 

la conservación del agua, ya que la educación ambiental debe de tomar un rol protagónico y ser 

una herramienta principal mediante la cual se pueda cambiar el pensamiento tradicional del 

aprovechamiento desmedido del recurso hídrico, a una actitud donde prime la conservación 

mediante proyectos gubernamentales o realizados independientemente por los usuarios, ayudando 

así a garantizar la calidad de vida a largo plazo; educar a la población permitirá también otorgar 

herramientas políticas, sociales, espirituales o culturales mediante las cuales el individuo se 

desarrolle con un cambio de actitud y mentalidad. 

II. JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta de un programa de sensibilización se justifica en las respuestas dadas 

en la encuesta aplicada a los usuarios del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río 

Chirimayo en los distritos de Chadín, Paccha y las comunidades de Limache, Pauca, Santa Rosa y 

los usuarios de los canales de regadío de las zonas de Paccha Baja y Granadilla, donde indican que 
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el recurso hídrico en la zona de estudio es muy importante en un cien por ciento (100%), así mismo 

indican que la calidad de agua es distinta para cada zona o comunidad, siendo considerada de 

calidad mala por 2 usuarios, de calidad regular por 114, de calidad buena por 52 usuarios y muy 

buena por 17 usuarios, de igual modo 264 usuarios indican que para ellos el recurso hídrico ha 

disminuido en el último tiempo y se agrava más en épocas de verano; de igual modo 219 usuarios 

indican que tienen el servicio de agua las 24 horas del día, pero contrario a esto 47 personas indican 

que cuentan con el servicio de agua máximo 12 horas y 19 personas indican que tienen el servicio 

de agua solo por un periodo máximo de 6 horas; por último 221 usuarios encuestados opinan que 

el manejo actual que se le está dando al recurso hídrico en la zona es regular, 45 usuarios indican 

que el manejo es malo y deficiente y solo 19 personas indican que el manejo actual del recurso 

hídrico es bueno, es por ello que dada la importancia de dicho recurso se hace necesario 

implementar medidas para solucionar la problemática que se presenta, para ello en esta 

investigación se está proponiendo un programa de educación ambiental que transmita un mensaje 

sobre la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en la zona. 

III. FINALIDAD  

Contribuir en la mejora de la conciencia ambiental de la población usuaria, para que de esa 

manera el recurso hídrico se conserve y aproveche sosteniblemente.  

IV. OBJETIVOS  

4.1. General 

- Proponer un programa de sensibilización sobre el uso sostenible y conservación del 

recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo.  

4.2. Específico 
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 Elaborar una propuesta sobre jornadas ambientales, campañas escolares de sensibilización 

y campañas de difusión masiva a desarrollarse en la zona de estudio. 

V. POBLACIÓN OBJETIVO  

Los 1104 usuarios del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo. 

VI. BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

 Permitirá mejorar el comportamiento y conciencia ambiental de los usuarios. 

 Ayudará a optimizar y mejorar el uso y conservación del agua por parte de todos los 

usuarios. 

 Permitirá el ahorro del agua. 

 Mejorará y fortalecerá la relación de los usuarios con las autoridades de las JASS, 

presidentes de la junta de usuarios de los canales de regadío y las autoridades de las 

municipalidades distritales de Chadín y Paccha. 

 Posibilitará contar con una línea base de la problemática relacionada al servicio de agua en 

la zona. 

 Permitirá la recaudación del monto económico determinado en la valoración económica 

ambiental, con el fin de ejecutar proyectos de conservación. 

VII. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

7.1. Jornadas ambientales 

Estas actividades deben de ser ejecutadas al menos de forma bimensual, realizando 

convocatorias previas por cada zona y serán desarrolladas por la Gerencia de Gestión Ambiental 

de la Municipalidad Distrital de Chadín y Paccha, en coordinación con los presidentes de las JASS 
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o presidentes de las juntas de usuarios de los canales de riego, para ello se gestionará la presencia 

de los representantes de algunas instituciones relacionadas al tema como la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA), con la finalidad de realizar las ponencias referente a la temática previamente 

definida buscando la participación de la ciudadanía y evaluándola continuamente. 

✓ Materiales a usar 

 Laptop, proyector, equipo de sonido, cámara fotográfica  

 Mesa de exposición, sillas, carpas 

 Trípticos, certificados de participación, folders, fichas de asistencia, materiales para 

dinámicas, incentivos para niños y adultos  

✓ Temática a tratar 

 El agua y su importancia 

 La gestión y conservación del agua: Actores involucrados 

 Contaminación del agua en la cuenca: Riesgos y formas de prevención 

 La importancia de la forestación y reforestación de la cuenca hidrográfica  

 La educación ambiental y su importancia en la gestión y conservación del agua 

 La gestión de residuos sólidos y aguas residuales. ¿Qué podemos hacer? (reciclaje, reduce, 

re-usa) 

 Que es la valoración económica ambiental y cuál es su importancia 

 La valoración económica ambiental como herramienta de conservación de los servicios 

ecosistémicos 

 Valoración económica ambiental del agua: ¿Qué es lo que realmente pagamos? 

 Métodos de valoración económica ambiental  
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7.2.  Campañas escolares de sensibilización  

Estas actividades deben de ser ejecutadas de forma mensual y realizadas en las instituciones 

educativas del nivel inicial, primario y secundario de los distritos de Chadín, Paccha y 

comunidades, donde la entidad encargada de realizar estas actividades serán las municipalidades 

distritales de ambos distritos en coordinación previa con los directivos de las instituciones 

educativas. 

✓ Materiales a usar 

- Laptop, proyector, cámara fotográfica  

- Mesa de exposición, sillas, carpas 

- Trípticos, certificados de participación, folders, fichas de asistencia, materiales para 

dinámicas, incentivos 

✓ Temática a tratar  

La temática a tratar será la misma que en la actividad anterior, solo que se diferenciara por 

nivel, donde en el nivel inicial y primario serán realizados con una metodología basada en 

dinámicas y juegos, con evaluación continua para mejorar la comprensión e interés en los temas a 

tratar y en el nivel secundario las actividades de sensibilización constaran de ponencias y 

evaluación continua por parte de profesionales que conozcan del tema. 

7.3. Campañas de difusión masiva  

Estas campañas deben de ser ejecutadas mensualmente por las municipalidades distritales 

de Chadín y Paccha con temática relacionada a la importancia de la valoración económica 

ambiental, así como del aprovechamiento sostenible y conservación del recurso hídrico en la zona, 

teniendo como finalidad y objetivo sensibilizar a la población de manera continua mediante el uso 
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de publicidad y programas de educación ambiental en medios de prensa radiales y también 

mediante plataformas virtuales como Facebook, además de la entrega de afiches, volantes, banners 

temáticos a los ciudadanos. 

✓ Materiales y requerimientos  

 Volantes 

 Afiches 

 Banners temáticos  

 Personal encargado del volanteo y difusión  

 Espacios publicitarios y programas de educación ambiental en medios digitales y radiales 

✓ Temática a tratar 

 La gestión y conservación del agua: Actores involucrados 

 La educación ambiental y su importancia en la gestión y conservación del agua 

 Que es la valoración económica ambiental y cuál es su importancia 

 La valoración económica ambiental como herramienta de conservación de los servicios 

ecosistémicos 

 Valoración económica ambiental del agua: ¿Qué es lo que realmente pagamos? 

 Métodos de valoración económica ambiental  

VIII. CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y 

FINANCIAMIENTO
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8.1. Cronograma anual de actividades y responsables 

Tabla 25 

Cronograma anual de actividades y responsables 

 

 

 

 

 

 

Actividades   

  

Responsable 

  

Mes  

1  

  

Mes  

2  

  

Mes  

3  

  

Mes  

4  

  

Mes  

5  

  

Mes  

6  

  

Mes  

7  

  

Mes  

8  

  

Mes  

9  

  

Mes  

10  

  

Mes  

11  

  

Mes  

12  

 Jornadas ambientales Municipalidad Distrital de Chadín y 

Paccha, presidentes de las JASS y 

junta de usuarios de los canales de 

regadío 

                    

Campañas escolares  

de sensibilización 

Municipalidad Distrital de Chadín y 

Pacha  

                    

Campañas de difusión  

Masiva 

Municipalidad Distrital de Chadín y 

Paccha 
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8.2. Financiamiento  

Las actividades se realizarán con financiamiento de la municipalidad distrital de Chadín y 

Paccha.   

IX. RESULTADOS ESPERADOS  

Los resultados se evaluarán al término del primer año, donde se esperan los siguientes 

resultados: 

 La población usuaria de los distritos de Chadín, Paccha, comunidades de Limache, Pauca, 

Santa Rosa y los usuarios de los canales de regadío de Paccha Baja y Granadilla tendrán una mejor 

educación ambiental, lo que permitirá conocer los mecanismos de aprovechamiento sostenible y 

conservación del recurso hídrico. 

 Los docentes de todas las instituciones educativas de los distritos y comunidades asumen 

el rol y compromiso como educadores ambientales enseñando a los alumnos de todos los niveles 

la importancia y los mecanismos de uso sostenible y conservación del recurso hídrico.   

- Establecimiento y recaudación del monto económico determinado en la valoración 

económica ambiental, con el fin de ejecutar proyectos de conservación. 

 Compromiso de las entidades gubernamentales en la gestión de proyectos para la 

conservación y mejora del servicio de agua potable y regadío en la zona de estudio.    

4.2. Contrastación de hipótesis   

Se realizó con las variables estadísticamente significativas, las que fueron determinadas 

con el modelo de regresión logística del programa STATA. 

 Formulación de hipótesis  
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H0: No existe influencia de los factores socioeconómicos y medioambientales en la 

valoración económica ambiental del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo  

H1: Existe influencia de los factores socioeconómicos y medioambientales en la valoración 

económica ambiental del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo.  

- Nivel de significancia  

El nivel de significancia es del 5% (0,005) 

Tabla 26 

Prueba chi cuadrado  

Variable Valor chi cuadrado de 

Pearson 

Grados de 

libertad 

Significación 

Horas de servicio 24,14 2 0,000 

Edad 43,47 3 0,000 

Estado civil 59,00 4 0,000 

Género 35,56 1 0,000 

Nivel de instrucción 48,79 5 0,000 

 

Tabla 27 

Coeficientes de contingencia  

Variable Coeficiente  Significación 

Horas de servicio 0,27 0,000 

Edad 0,36 0,000 

Estado civil 0,41 0,000 

Género 0,33 0,000 

Nivel de instrucción 0,38 0,000 

 



92 

 

- Decisión 

En la Tabla 26 se puede observar que el nivel de significancia para todas las variables es 

menor a 0,005, por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, 

afirmando que si existe influencia de los factores socioeconómicos y medioambientales en la 

valoración económica ambiental del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo, 

además, en la tabla 27 se observa que los coeficientes de contingencia son menores a 1 por lo que 

se interpreta que dicha influencia es de un nivel de intensidad de correlación bajo. 

4.3. Discusión de resultados 

4.3.1. Para los factores medioambientales y socioeconómicos  

Los resultados del presente estudio determinan que existe influencia de algunos factores 

socioeconómicos y medioambientales en la valoración económica ambiental del recurso hídrico 

proveniente de la cuenca del río Chirimayo en los distritos de Chadín y Paccha, donde los factores 

horas de servicio, género y nivel de instrucción influyen positivamente en la DAP y los factores 

edad y estado civil influyen negativamente, coincidiendo con el estudio realizado por Ccente y 

Dueñas (2020) quienes determinaron que en la valoración económica ambiental del recurso hídrico 

para el suministro de agua potable de Callqui Grande de la cuenca del río Ichu del distrito de 

Ascensiòn, región Huancavelica, existen factores socioeconómicos y medioambientales 

influyentes dentro de los cuales están el factor educación que influencia positivamente y el factor 

edad que influencia negativamente, de igual manera se coincide con el estudio realizado por 

Bardales et al. (2020) quienes en la valoración económica del servicio ambiental hídrico del 

Santuario Nacional de Calipuy, Santiago de Chuco, en la región La Libertad, determinaron que el 

factor socioeconómico edad influencia negativamente, así mismo se concuerda con la 
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investigación realizada por Catachura et al. (2021) quienes determinaron que en la valoración 

económica de los servicios ambientales de la cuenca del río Coata en la región de Puno, existe 

influencia de las variables socioeconómicas y medioambientales, dentro de las cuales la variable 

grado de instrucción influencia positivamente, pero en lo que no se coincide con el estudio referido 

es con el hecho de que la variable edad influencio positivamente, información que coincide con el 

estudio realizado por Castañeda (2021) quien determino que en la valoración económica de los 

servicios ecosistémicos económicos, sociales y ambientales de regulación hídrica del área de 

conservación ecológica del cerro Ilucán en la localidad de Cutervo, región Cajamarca, el factor 

edad y género influyen positivamente, discrepando con lo determinado en la presente 

investigación, ya que el factor edad y género influyen negativamente, por lo que se podría deducir 

e indicar que la influencia positiva o negativa que puede tener una variable o factor en la valoración 

económica ambiental de un servicio ecosistémico es distinto según la zona donde se está realizando 

el estudio. 

4.3.2.  Para la valoración económica ambiental  

Se estimó que la máxima DAP de los usuarios del recurso hídrico proveniente de la cuenca 

del río Chirimayo en los distritos de Chadín y Paccha es de 1,60 soles mensuales, resultado que 

concuerda con la investigación realizada por Gonzales et al. (2019) quienes mencionan que la 

población usuaria de los afluentes del río Gargualla en la parroquia de Licto, Ecuador está DAP 

0,31 centavos de dólar (1,44 soles) mensuales, pero no coincide con otras investigaciones en las 

que el monto económico DAP es más elevado, como la realizada por Catachura et al. (2021) 

quienes determinaron que la DAP de los usuarios por la conservación de los servicios ambientales 

de la cuenca del río Coata en la región de Puno es de 4,88 soles mensuales, de igual manera con 

lo determinado por Pérez (2014) quien precisa que la DAP de los usuarios por la conservación del 
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servicio ambiental hídrico proveniente de la microcuenca Botijas en la provincia de San Ignacio, 

región Cajamarca es de 3,34 soles mensuales, o también con lo determinado por Ccente y Dueñas 

(2020) quienes indican que la DAP de la población usuaria del recurso hídrico de la cuenca del río 

Ichu en el distrito de Ascensión, Huancavelica, es de S/ 9,31 mensuales, por lo que se puede inferir 

que la DAP de la población usuaria de un servicio ecosistémico es distinto según el lugar en el que 

se realice, ya que hay factores sociales o económicos condicionantes. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El recurso hídrico proveniente de la cuenca del río Chirimayo en los distritos de Chadín y 

Paccha tiene una valoración económica ambiental positiva, ya que el 75,8% de la población usuaria 

está dispuesta a pagar 1,60 soles mensuales, estando a su vez influenciado significativamente por 

algunos factores medioambientales y socioeconómicos.  

Existe influencia de los factores socioeconómicos y medioambientales en la valoración 

económica ambiental, donde los factores horas de servicio, género y nivel de instrucción influyen 

positivamente en la disposición a pagar y los factores edad y estado civil influyen negativamente. 

La valoración económica ambiental del recurso hídrico proveniente de la cuenca del río 

Chirimayo en los distritos de Chadín y Paccha, determina que la población usuaria está dispuesta 

a pagar 1,60 soles mensuales por la conservación del recurso hídrico en la zona. 

Se ha propuesto un programa de sensibilización sobre la conservación y uso sostenible del 

recurso hídrico en la cuenca del río Chirimayo, en los distritos de Chadín y Paccha, el mismo que 

se espera sea puesto en ejecución y practica por las entidades pertinentes.   
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5.2. Recomendaciones  

Realizar las gestiones correspondientes por parte de las entidades gubernamentales de la 

zona en estudio, para que se puedan ejecutar proyectos de conservación como forestación y 

reforestación, en la cuenca del río Chirimayo. 

Llevar a cabo la ejecución de programas de sensibilización como el propuesto en esta 

investigación u otras de similares características, con el fin de educar a la población usuaria, para 

que de esa manera se conserve y aproveche sosteniblemente el recurso hídrico.  

Realizar otras investigaciones, donde se pueda conocer también la disposición a cooperar 

por parte de la población usuaria, mediante faenas comunales, días de trabajo para la limpieza de 

los canales de regadío y el cauce del río o la reforestación de la cuenca. 

Poner a debate en las reuniones realizadas por las JASS o las juntas de usuarios de los 

canales de regadío, si el monto DAP establecido en esta investigación (1,60 soles mensuales) 

puede ser añadido al recibo de agua que cancela cada usuario de forma mensual.  

Establecer instrumentos regulatorios ambientales como ordenanzas municipales de 

conservación por parte de las municipalidades distritales de Chadín y Paccha, para que sea 

regulado el arrojo de residuos sólidos u otros contaminantes al cauce del río Chirimayo.  
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CAPÍTULO VII. ANEXOS 

7.1. Formulario de encuesta llenado 
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7.2. Indicadores para determinar el manejo actual que se le da al recurso hídrico 

Indicadores para determinar el manejo actual que se le da al recurso hídrico en la 

cuenca del río Chirimayo 

Manejo Indicadores 

 

 

 

 

Malo 

- No se ha gestionado ni ejecutado ningún proyecto de conservación del recurso 

hídrico en la cuenca como forestación o reforestación   
-  Se usa el agua de manera insostenible al no haber vigilancia o control por parte 
de las autoridades.  

-  No se realiza la limpieza del río y los canales de regadío  

-  No se llevan a cabo jornadas de educación ambiental referente al uso sostenible 

y conservación del agua     

 

 

 

Regular 

-  Se ha gestionado y ejecutado algún tipo de proyecto de conservación en años 
pasados como forestación o reforestación   

-  Existe vigilancia y control de manera regular para usar el agua sosteniblemente    

-  Se realiza la limpieza del río y los canales de regadío, pero en pocas 

oportunidades   

-  Se ha realizado alguna jornada de educación ambiental referente al uso 

sostenible del agua  

 

 

 

Bueno 

- Se está gestionando y ejecutando algún tipo de proyecto de conservación del 

recurso hídrico   

-  Existe vigilancia y control para que se use el agua de manera sostenible   

-  Se realiza la limpieza del río y canales de manera regular  

- Se realizan continuamente jornadas de educación ambiental referente al uso 

sostenible del agua  
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7.3. Matriz de Consistencia 

PROBLEMA            OBJETIVO            HIPÓTESIS 
VARIABLES E     

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

General: 

- ¿Cuál es la valoración 

económica ambiental del 

recurso hídrico proveniente 

de la cuenca del río 

Chirimayo, en los distritos 

de Chadín y Paccha?  

 

Específicos: 

 

- ¿Cómo influyen los 

factores socioeconómicos 

y medioambientales, en la 

valorización económica 

ambiental del recurso 

hídrico proveniente de la 

cuenca del río Chirimayo, 

en los distritos de Chadín y 

Paccha? 

 

- ¿Cuánto es la DAP 

mensual por parte de los 

usuarios del recurso hídrico 

General: 

- Determinar la 

valoración económica 

ambiental del recurso 

hídrico proveniente de la 

cuenca del río 

Chirimayo, en los 

distritos de Chadín y 

Paccha. 

 

 Específicos: 

 

- Evaluar la influencia de 

los factores 

socioeconómicos y 

medioambientales en la 

valoración económica 

ambiental del recurso 

hídrico proveniente de la 

cuenca del río 

Chirimayo, en los 

distritos de Chadín y 

Paccha. 

Formulación de hipótesis:  

 

H0: No existe influencia de 

los factores 

socioeconómicos y 

medioambientales en la 

valoración económica 

ambiental del recurso 

hídrico proveniente de la 

cuenca del río Chirimayo. 

 

H1: Existe influencia de los 

factores socioeconómicos y 

medioambientales en la 

valoración económica 

ambiental del recurso 

hídrico proveniente de la 

cuenca del río Chirimayo.  

 

   Variable dependiente: 

Valoración económica 

ambiental 

 

Indicadores: 

1 = (Sí paga) 

0 = (No paga) 

 

Variable independiente: 

Factores socioeconómicos 

Indicadores: 

- Edad 

- Estado civil 

- Tamaño de familia 

- Género  

- Nivel de instrucción 

- Situación laboral 

- Actividad económica 

- Ingreso mensual  

 

 

Factores medioambientales 

Tipo de investigación: 

- Aplicada 

 

Diseño de investigación: 

- No experimental, de 

corte transversal 

 

Nivel de investigación: 

- Descriptivo 

 

Método de 

investigación 

- Enfoque cuantitativo 

 

Población y muestra:  

- La población estuvo 

conformada por 1104 

beneficiarios del recurso 

hídrico. Y la muestra es 

de 285 personas.  
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proveniente de la cuenca 

del río Chirimayo, en los 

distritos de Chadín y 

Paccha? 

 

- Estimar a cuánto 

asciende la DAP 

mensual, por parte de los 

usuarios del recurso 

hídrico proveniente de la 

cuenca del río 

Chirimayo, en los 

distritos de Chadín y 

Paccha. 

 

- Proponer un programa 

de sensibilización sobre 

la conservación y uso 

sostenible del recurso 

hídrico en la cuenca del 

río Chirimayo, en los 

distritos de Chadín y 

Paccha.  

Indicadores: 

- Importancia del recurso 

hídrico 

- Calidad del agua 

- Cantidad de agua 

- Usos del agua 

- Horas de servicio de 

agua 

- Manejo actual del 

recurso hídrico 

- Institución responsable 

del manejo y 

conservación 

 

Técnica e instrumento 

Técnica:  

- Visitas a campo, 

entrevista, aplicación de 

la encuesta. 

Instrumento: 

- Encuesta. 
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7.4. Validación de encuesta por expertos 

Experto 1: MSc. José Magno Quiroz Gonzales  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



113 
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Experto 2: Econ. Edgar Dávila Tarrillo 
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Experto 3: M. Sc. Alfonso Sánchez Rojas  
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7.5. Autorización de las autoridades para la ejecución del proyecto de tesis 
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7.6. Panel fotográfico  

7.6.1. Aplicación de encuesta  

 

 

  

  

Aplicación de encuesta a usuaria 

en el distrito de Paccha 

 

Aplicación de encuesta a usuario 

en el distrito de Chadín 

 

Aplicación de encuesta a usuario 

en la comunidad de la Pauca 

 

Aplicación de encuesta a usuarios 

en la comunidad de Limache 
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ilt7 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a usuario 

del canal de regadío de la 

comunidad de Paccha Baja 

 

Aplicación de encuesta a usuario 

del canal de regadío de la 

comunidad de la Granadilla 

 

Aplicación de encuesta a usuarios en la comunidad de 

Santa Rosa  
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7.6.2. Problemática y vista panorámicas de la cuenca del río Chirimayo 

 

 

 Arrojo de desmonte al cauce del río 

 

Vista panorámica de la cuenca del río Chirimayo 

 

Arrojo de residuos sólidos al cauce del río 

del rio 
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