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Resumen Ejecutivo 

 

La Economía Ambiental intenta encontrar una conexión entre los 

bienes ambientales y sus consumidores.  De esta problemática surgen 

los estudios de Valoración Económica de los recursos naturales.  

Existen métodos de valoración directos e indirectos.  Los métodos 

indirectos utilizan las decisiones de los consumidores (preferencias 

reveladas) y los métodos directos preguntan a los consumidores cuánto 

están dispuestos a pagar o aceptar por un cambio en el bien ambiental 

(método de la valoración contingente). 

 

Precisamente, este trabajo presenta los resultados de la 

aplicación del Método de la Valoración Contingente en el Bosque 

Protector Cerro Blanco.  Además de la estimación del Valor de Uso en 

5.396,46 dólares para los primeros tres meses del año; esta 

investigación muestra aquellas variables que influyen en la probabilidad 

(condicionada a una serie de características) de una decisión de pago 

bajo escenarios hipotéticos de tarifas distintas. 

 

En base a los resultados obtenidos se puede discriminar entre los 

visitantes y cobrar tarifas que reflejen las decisiones de los visitantes 

del Bosque para este período, y así lograr una administración más 

eficiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Economía Ambiental y otras ramas de la teoría económica 

intentan encontrar un numerario o unidad bajo el cual las funciones 

ambientales puedan ser comparadas con el resto de bienes y servicios 

económicos.  De esta problemática surgen los estudios de Valoración 

Económica de los recursos naturales.  Esta Valoración encierra el 

conjunto de técnicas utilizadas para asignar valores cuantitativos a los 

bienes y servicios provenientes del medio natural, tengan éstos o no 

expresión en el mercado. 

 

Entre las técnicas de valoración desarrolladas y utilizadas se 

pueden nombrar el Método del Costo de Viaje, los Precios Hedónicos, 

los Precios Sombra y el Método de la Valoración Contingente.  Debido 

a que más de una técnica puede ser aplicada para valorar los servicios 

involucrados en un bien ambiental, se debería buscar y explotar las 

conexiones teóricas entre ellas. 

 

Las técnicas de valoración de bienes ambientales y servicios 

recreativos fueron propuestas hace casi 50 años, pero las primeras 

aplicaciones tuvieron un lento desarrollo hasta principios de la década 

de los 70.  Tan sólo un estrecho grupo de economistas se sentía 

atraído hacia este campo.  Pero a partir de 1981 con la Orden Ejecutiva 
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12291 (la cual requería un análisis costo–beneficio de las regulaciones 

en Estados Unidos) y algo más tarde en Europa Occidental (durante el 

mandato de Margaret Thatcher), ha aumentado el interés en considerar 

las estimaciones de los valores de los recursos ambientales como parte 

de la inversión pública, administración y regulación legal.  En general, 

la teoría sugiere que si se conoce el valor monetario total de un área 

protegida, entonces el apoyo político y financiero será más viable. 

 

Precisamente en Ecuador todavía no se ha llegado a reconocer a 

los recursos naturales como activos proveedores de servicios que no 

siempre estarán disponibles.  De hecho, la demanda por medir sus 

valores e incorporarlos en las decisiones es lo que podría esperarse si 

su escasez se profundiza.  Este trabajo intenta mostrar que el uso de 

estas técnicas ayudan a lograr una administración más eficiente de 

estas áreas y reservas, para lo cual se presenta la aplicación del 

Método de Valoración Contingente (MVC) en el Bosque Protector Cerro 

Blanco (BPCB). 

 

Estudios anteriores, como el de Pinazzo, Shultz y Sifuentes 

(1995), mencionan que el MVC es aplicable en la valoración de 

servicios recreativos bajo condiciones similares a las de ese estudio, 

tomando en cuenta ciertos ajustes para casos específicos; asimismo, 

Galvin (2000) realiza un análisis de Valoración Contingente de la 
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Disponibilidad a Pagar (DAP) de los visitantes de la Reserva Cuyabeno 

en Ecuador, llegando a estimar el Valor Económico Total en más de 2 

millones de dólares.  Por otro lado, en Riera (1993) se determina el 

Valor de Uso de una infraestructura viaria llamada Las Rondas de 

Barcelona en 3.650 millones de pesetas, tomando como población 

muestral sólo a los vecinos del lugar.  Asimismo, Whittington y Smith 

(1991) evalúan factores adicionales al bien ambiental, como dar tiempo 

al entrevistado para pensar sus respuestas al cuestionario de 

Valoración Contingente. 

 

Las características y condiciones de este análisis son las 

siguientes:  el cuestionario fue dirigido a los visitantes del BPCB (entre 

15 y 70 años), determinándose así el Valor de Uso.  La recolección de 

datos fue realizada durante los meses de enero a marzo del 2002, con 

una muestra de 169 visitantes (dividida en estratos de 140 

ecuatorianos y 29 extranjeros)1.  El escenario propuesto a través del 

cuestionario es el pago de una sola tarifa que incluya todos los 

servicios del BPCB, el sendero elegido y el guía.  De allí será posible la 

especificación de variables, entre ellas algunas binarias o dicotómicas, 

que permitirán la construcción del modelo teórico y su estimación.  

Además, se probarán ciertas hipótesis respecto a la DAP de los 

                                                
1 Véase Anexo 2 – Cálculo Muestral 
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visitantes, su interacción con el resto de variables y su comportamiento 

bajo distintos precios de corte. 

 

La organización del documento se lleva de esta manera:  en la 

siguiente sección se examinan las relaciones entre la teoría económica 

y la valoración de recursos naturales, una descripción del MVC y 

consideraciones sobre su aplicación, además de las características del 

Bosque Protector Cerro Blanco; la segunda sección detalla la encuesta 

utilizada y su estructura; la tercera sección contiene el modelo teórico, 

la especificación de las variables y su método de estimación; la cuarta 

presenta los resultados iniciales de la encuesta; la quinta sección 

desarrolla el modelo y demás regresiones econométricas; la sexta 

presenta aspectos adicionales del comportamiento de las variables; y, 

finalmente, la séptima parte expone una síntesis y las conclusiones. 
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I. Valoración Económica de Recursos Naturales 

 

El mayor problema en la rama ambiental de la economía es que 

sus objetos de estudio no encajan en la teoría convencional.  Existen 

ciertos bienes naturales cuyo carácter de públicos (no exclusividad en 

su consumo y no rivalidad en su uso), hace que su incorporación 

dentro de los ciclos económicos sea deficiente, a diferencia de otros 

bienes cuyo consumo es individual.  Asimismo, las externalidades 

impiden que algún precio represente los beneficios o costos sociales 

derivados del bien. 

 

En todo caso, la economía del medio ambiente se basa en 

artificios económicos, como el concepto de la Disponibilidad a Pagar 

(DAP), para la valoración de este tipo de bienes.  Tal como cita 

Azqueta (1996), la DAP surge cuando:  “... se tiene necesidad de un 

bien ambiental, y se está dispuesto a desprender de otros bienes –o su 

equivalente en dinero–, a fin de disponer de él.  El equilibrio entre esta 

disposición a pagar, y la disponibilidad del bien o servicio, se expresa 

en el mercado por el precio”.  Esta DAP interactúa con otras fuerzas 

tales como el ingreso, el nivel de educación, las preferencias, los 

hábitos de vida, el nivel de información y otras características del 

individuo y su entorno, quedando establecido que la DAP es una 
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función de todos los parámetros que se encierran en el proceso de 

elección. 

 

El valor económico de los recursos, bienes o servicios 

ambientales puede ser separado en varios componentes2: 

 

VNUVUVET         (1) 

 

donde: 

 

 VOVUIVUDVU        (2) 

 VLVEVNU         (3) 

 

El Valor Económico Total (VET) se compone del Valor de Uso 

(VU) y el Valor de No Uso (VNU).  El Valor de Uso se deriva de algún 

tipo de interacción entre el hombre y el medio natural y tiene que ver 

con el bienestar que tal uso proporciona a los agentes económicos.  En 

él se incluyen el Valor de Uso Directo (VUD), el Valor de Uso Indirecto 

(VUI) y el Valor de Opción (VO).  El VUD corresponde al 

aprovechamiento más rentable, más común o más frecuente del 

recurso, el VUI corresponde a las funciones ecológicas que cumplen un 

rol regulador o de apoyo a las actividades económicas que se asocian 

                                                
2 Véase CONAMA, Documento de Trabajo No. 1 (1996) 
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al recurso; y el VO trata del valor que los individuos estarían dispuestos 

a pagar por preservar un recurso, manteniendo la posibilidad de poder 

disfrutarlo en el futuro.  El Valor de No Uso no implica interacciones 

hombre-medio, y se asocia al valor intrínseco del medio ambiente.  

Incluye el Valor de Existencia (VE), que refleja la disponibilidad por 

preservar la existencia del bien y el Valor de Legado (VL), el cual 

recoge el deseo de mantener los recursos naturales para el beneficio 

de las próximas generaciones (generando un problema ontológico). 

 

1.1. El Método de la Valoración Contingente 

 

El Método de la Valoración Contingente se basa en la formulación 

de preguntas a la gente (a través de encuestas) acerca de su 

disponibilidad a pagar por la mayor provisión de cierto bien, o si están 

dispuestos a aceptar una disminución del mismo.  Dependiendo del 

caso, se asume la existencia de un mercado, de un contexto 

institucional, de un modo de financiamiento o de un cambio hipotético 

en el estado actual del bien. 

 

Este método es ampliamente utilizado, sin mencionar sus posibles 

variantes y extensiones, al adaptarse con relativa facilidad a los 

propósitos de la investigación emprendida.  Su éxito ha sido mayor 

cuando no se puede establecer algún vínculo entre la calidad del bien 
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ambiental y el consumo de un bien privado.  Esto aparece cuando la 

función de utilidad del individuo muestra una propiedad de estricta 

separabilidad; es decir, la función de utilidad es estrictamente 

separable con respecto a una partición determinada, si la relación 

marginal de sustitución entre dos bienes de dos subconjuntos distintos 

es independiente de la cantidad consumida de cualquier otro bien 

perteneciente a otro subconjunto3.  

 

Este método ha sido igualmente utilizado en la valoración de 

servicios recreativos y turísticos asociados a actividades al aire libre en 

áreas protegidas.  Según Peterson y Randall (1984), el Water 

Resources Council de Estados Unidos aprobó el uso del MVC para 

estimar los beneficios de la recreación y servicios ambientales del área. 

 

1.2. El Bosque Protector Cerro Blanco 

 

Según la información proporcionada por Fundación 

PROBOSQUE, el BPCB “está ubicado al suroeste de la Cordillera 

Chongón-Colonche, en la región del bosque seco tropical.  Con una 

extensión de más de 6.000 hectáreas, posee una serie de lomas que 

llegan a los 500 metros sobre el nivel del mar, divididas por varias 

                                                
3Véase Azqueta, Diego (1996), “Valoración Económica del Medio Ambiente”. 
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quebradas con pozas de agua.  La vegetación de Cerro Blanco 

depende mucho del clima y del ciclo estacional”. 

 

Entre los servicios ofrecidos al público, el BPCB cuenta con un 

sistema de senderos naturales:  Canoa, Buena Vista Corto y Buena 

Vista Largo (donde el recorrido con guía es obligatorio) y el sendero de 

los Árboles Gigantes o Autoguiado.  Además, cuenta con un centro de 

visitantes, un bar con paneles informativos sobre la fauna existente, un 

anfiteatro y un área para acampar.  Una biblioteca y un vivero forestal 

se incluyen también como servicios disponibles a los visitantes.  

Adicionalmente, Fundación PROBOSQUE administra un centro de 

rescate de vida silvestre, donde pueden observarse animales 

endémicos en alto riesgo o al borde de la extinción.4 

 

El ingreso al BPCB (durante el período de referencia muestral) se 

compone de una tarifa obligatoria de 2 dólares, ya sea para nacionales 

o extranjeros, o 1 dólar para estudiantes o niños y 1 dólar por acampar.  

Además, se determina un valor adicional por guía de acuerdo al 

sendero a recorrer y el número de personas que constituyen el grupo 

(máximo 8 personas).  El costo por grupo de los senderos Canoa, 

Buena Vista Corto y Buena Vista Largo es 4, 5 y 8 dólares 

                                                
4 Véase Tríptico BPCB (1999) 
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respectivamente; y del área para acampar es 10.  Como se observa, el 

pago no es siempre uniforme entre los visitantes. 

 

En el año 2001 (Cuadro No. 1.b), el BPCB recibió un total de 

5.247 visitantes ecuatorianos y 367 extranjeros; registrándose medias 

de 437 y 30 y desviaciones de 141,97 y 26,95 por mes, 

respectivamente.  Asimismo, en el año 2000 (Cuadro No. 1.a) se 

tuvieron 433 visitantes ecuatorianos y 28 extranjeros mensuales, en 

promedio.  

 

CUADRO NO. 1.A 
ESTADÍSTICAS DE LOS VISITANTES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2000 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Media 

Mensual 
Desv. 

Estándar 

Ecuatorianos 175 206 371 377 397 420 856 739 468 571 447 171 433 211 

Extranjeros 31 54 23 6 27 11 52 69 29 5 4 23 28 21 

 

CUADRO NO. 1.B 
ESTADÍSTICAS DE LOS VISITANTES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2001 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Media 

Mensual 
Desv. 

Estándar 

Ecuatorianos 345 311 275 309 484 617 725 608 391 399 380 403 437 141,97 

Extranjeros 43 39 24 20 12 29 108 16 21 17 35 3 30 26,95 

 

 

La Figura No. 1 muestra una condición adicional de este trabajo:  

la tendencia cíclica de los visitantes en el año.  Debido a las lluvias y la 

humedad del clima, principalmente, los meses de enero a mayo 
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registran un bajo número de usuarios en comparación con los meses 

de mayo a septiembre.  Se hace esta observación para enfatizar que 

los resultados que se encuentren posteriormente son únicos para la 

muestra y el periodo muestral de este trabajo.  Cualquier 

generalización deberá ser cuidadosa y, en ciertos casos, van más allá 

del alcance de este estudio. 

 

FIGURA No. 1 
Estadísticas de los visitantes de enero a diciembre, 2000 – 2001 

 

 

Al revisar el Cuadro No. 1 y la Figura No. 1, para el caso de los 

extranjeros, la desviación estándar no da señales de que la alta 

variabilidad de este estrato se origine únicamente en un factor 

estacional. 
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II. La Encuesta 

 

La detallada elaboración de las preguntas y su ordenación lógica 

busca: 

 

 Recolectar información sensible, como el ingreso y la mayor 

DAP. 

 Evaluar el grado de familiaridad de los encuestados con el 

BPCB. 

 Anticipar probables reacciones de los usuarios ante condiciones 

que todavía no han ocurrido. 

 Identificar las razones por las cuales un individuo podría valorar 

el BPCB. 

 Eliminar cualquier sesgo de parte del entrevistador o cansancio 

en los encuestados. 

 

Es conveniente (pero no excluyente) que los usuarios hayan 

tenido experiencia previa respecto a los niveles de consumo de los 

servicios.  En general, los cuestionarios de Valoración Contingente se 

constituyen de la siguiente manera: 

 

 Información relevante e introductoria sobre el bien o servicio, 

 Tratamiento de la modificación objeto de estudio, y 
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 Características socioeconómicas del encuestado. 

 

Aunque este orden no es definitivo, sirve de guía para la 

elaboración.  De esta manera, el cuestionario comienza con un párrafo 

donde se introduce el propósito del ejercicio y los objetivos buscados.5 

 

La primera sección contiene preguntas acerca del encuestado; es 

decir, sobre su edad, su lugar de residencia (determinándose luego su 

nacionalidad), la dirección de su vivienda (si vive en Guayaquil), último 

año o curso de estudio (estimándose los años de escolaridad)6, el 

número de visitas previas al BPCB, su probable afiliación a alguna 

organización ambiental y su ingreso mensual aproximado. 

 

Como se mencionó en la introducción, la muestra se restringe a 

visitantes cuyas edades oscilen entre los 15 y 70 años.  El motivo 

detrás de esto es buscar respuestas de personas que tengan influencia 

sobre su ingreso o en la restricción presupuestaria de las familias. 

 

En síntesis, las primeras preguntas recogen parcialmente el perfil 

de los visitantes y algunos antecedentes que sirven en la identificación 

de nichos de mercado y de la demanda potencial. 

                                                
5 Véase Anexo 1 - Encuesta 
6 Se asume que la primaria dura 7 años, secundaria 6 y universidad 5 (de darse el caso). 
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En la segunda sección se intenta establecer las preferencias del 

visitante y su nivel de satisfacción de acuerdo a los servicios utilizados.  

Por ello, la pregunta 11 se refiere al número de personas que 

acompañaron al entrevistado en su visita.  Seguidamente, se pregunta 

el medio de transporte utilizado para llegar; dada la relativa lejanía del 

BPCB, el transporte pudo convertirse en un costo de viaje importante.  

Por último, se pregunta el motivo de la visita. 

 

En las preguntas 15 y 16, el encuestado establece el tiempo de 

uso de cada servicio y una calificación individual del 1 al 10 (siendo 1 el 

valor más bajo y 10 el más alto). 

 

Junto con la pregunta 7 de la primera sección, las preguntas 17 y 

18 intentan medir el retorno de los visitantes.  Aquí se pregunta el 

período después del cual el encuestado visitaría el BPCB otra vez, y 

las razones por las cuales no lo haría. 

 

Finalmente, la tercera sección es la pregunta de valoración en sí.  

Se definen valores puntuales a intervalos de 25 centavos, desde 25 

centavos hasta 7 dólares.  El tope máximo no va en perjuicio de que el 

visitante pueda dar una valoración aun mayor.  Luego de dar la 

valoración, se aplica el formato subasta hasta llegar realmente al 

máximo valor que el encuestado estaría dispuesto a pagar. 
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III. El Modelo 

 

En su concepción teórica el modelo toma la siguiente forma: 

 

,...)dEscolaridadeAños,Edad,Ingreso(fDAP    (4) 

 

donde DAP (la disponibilidad a pagar hasta un precio de corte) está 

condicionada a un grupo de variables como el ingreso, la edad, las 

visitas a otros parques y otras más.  

 

Las variables que serán consideradas en el análisis y que son 

especificadas a través de la encuesta se resumen en el Cuadro No. 2. 
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CUADRO NO. 2 
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 
NOMBRE Definición  

DAP 
Binaria que refleja la disponibilidad de pago.  Toma valores 
de 1 si el visitante desea pagar hasta cierto precio de corte 
y 0 en caso contrario. 

SEX 
Binaria.  Toma el valor de 1 si el visitante es mujer y 0 si es 
hombre. 

EDA Discreta.  Edad.  

EDU Discreta.  Años de escolaridad. 

LDIS 
Logaritmo de la distancia desde la residencia del 
encuestado hasta el BPCB.  Utilizada únicamente para 
aquellos que residen en Guayaquil. 

ORI 
Binaria que indica el origen.  Toma el valor de 0 si el 
visitante es ecuatoriano y 1 en caso contrario. 

VIS Número de visitas previas al BPCB. 

OTP 
Binaria que toma el valor de 0 si el encuestado ha visitado 
anteriormente otros parques naturales y 1 en caso 
contrario. 

ING Ingreso total por mes en dólares. 

GRU Número de personas que forman el grupo de visita. 

LDUR Logaritmo de la duración total (en horas) de la visita. 

LSAT Logaritmo del indicador de satisfacción. 

VEZ 
Binaria que toma el valor de 0 si el encuestado considera 
probable visitar el BPCB en el futuro y 1 en caso contrario. 

TAR 
Máximo valor que estaría dispuesto a pagar un visitante por 
ingresar y utilizar los servicios; dado el escenario 
propuesto. 

 

 

En el análisis de la disponibilidad a pagar, la variable dependiente 

representa una de dos alternativas.  En el caso del MVC aplicado en 

este trabajo, se interpreta 1 como la disposición a pagar hasta cierto 

precio de corte y 0 en caso contrario.  
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En el estudio de variables económicas de naturaleza discreta, es 

conveniente utilizar los modelos de respuesta cualitativa, estimados 

usualmente por máxima verosimilitud.  Consideremos al visitante del 

BPCB quien tiene que elegir entre estas dos alternativas (pagar o no el 

precio de corte).  Si asumimos que el visitante obtiene cierto nivel de 

utilidad (variable latente y no observable) de cada alternativa, entonces 

el individuo escogerá la que le dé mayor utilidad.  Entonces, para 

cualquier visitante, dicha alternativa escogida puede ser observada y 

definida como una variable binaria, 

 






contrariocasoen

cortedeprecioelpagasi
y j

0

1
 (5) 

 

Dado el supuesto de que el visitante elige en función de 

maximizar su utilidad, la primera alternativa será escogida si le trae 

mayor utilidad que la segunda.  Esto es si, 

 

1U :  nivel de utilidad si elige pagar el precio de corte 

0U : nivel de utilidad si elige no pagar  

 

entonces, 
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     (6) 

 

Esta utilidad derivada de la alternativa elegida puede ser tomada 

como una función de (i) los atributos de esa alternativa respecto al 

individuo y (ii) de las características del individuo. 

 

La variable dependiente jy , al tomar los valores de 1 y 0, indica si 

este evento ocurre o no.  Denotamos como jP  la probabilidad 

(condicional) de ocurrencia del evento.  Así, lo que el modelo de 

respuesta binaria intenta representar es la probabilidad jP  

condicionada a un set de información j , el cual consiste de variables 

explicativas y predeterminadas; expresadas en la ecuación 7,  

 

   jjjjj yEyP  1Pr      (7) 

 

Supongamos un vector jX  que denote un vector de k variables 

que pertenecen al set de información j , incluyendo el término 

constante.  Entonces, un modelo de regresión lineal especificaría 

 jjyE   como jX , 
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jjj uXy          (8) 

 

donde  2

j 0,N~u   

 

Las variables contenidas en el vector jX  explican la decisión del 

individuo, de manera que, 

 

),X(F1)0YPr(
),X(F)1YPr(







      (9) 

 

donde el vector de parámetros   refleja el impacto que X  tiene sobre 

la probabilidad. 

 

Dado que  jjyE   es una probabilidad, ésta se restringe a la 

distribución normal acumulada, determinando el modelo de regresión 

PROBIT. 

 

  dXXx
x
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exp

2

1


     (10) 

 

La especificación de la ecuación 10 resuelve los problemas de 

utilizar el modelo de probabilidad lineal, cumpliéndose, 
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       (11) 

 

Los modelos de elección binaria se estiman habitualmente por 

máxima verosimilitud.  En el caso de la DAP de valoración contingente,  
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   (12) 

 

siendo la ecuación 12 la función de log-verosimilitud a utilizarse en las 

estimaciones de los modelos PROBIT, según el precio de corte 

correspondiente, donde    es la distribución normal acumulada. 

 

Las regresiones bajo distintos precios de corte llevan a resultados 

distintos, pero interesantes.  La ejecución del modelo se comienza a un 

precio de corte de 50 centavos de dólar y luego se realizan 

incrementos de 25 centavos hasta llegar a los 20 dólares7, teniendo en 

cuenta las variables significativas y su comportamiento mientras se 

eleva el precio de corte.  Este análisis conjunto y otros aspectos 

adicionales se consideran en la última sección. 

                                                
7 20 dólares es la máxima DAP reportada en la encuesta. 
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Es importante observar que los parámetros   estimados, así 

como los de cualquier otro modelo de regresión no lineal, no son 

necesariamente los efectos marginales.  Sin embargo, una 

aproximación es: 

 

 
  iX

X

XyE
 '




       (13) 

 

siendo    la función de densidad normal estándar.  La ecuación 13 se 

interpreta como el efecto marginal de la variable X  sobre la 

probabilidad condicional. 

 

En términos generales, los coeficientes de una regresión PROBIT 

son insesgados y eficientes en relación con el término de perturbación 

estocástica, y similares a los de las regresiones LOGIT.  Por sencillez 

de cálculo pueden existir razones prácticas para preferir una u otra 

distribución, pero desde un punto de vista teórico, resulta difícil justificar 

esta elección, aunque, observando la distribución de los datos se 

puede tener una idea más acertada, como se demostrará más 

adelante. 
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IV. Resultados de la Encuesta 

 

4.1. Preferencias de los visitantes 

 

El tema central es reconocer si las preferencias pueden ser 

inferidas de las decisiones de las personas respecto a elecciones 

propuestas, recordando que las preferencias económicas no necesitan 

estar confinadas a una estrecha gama de elecciones observables.  

Tanto el MVC como las otras técnicas de valoración económica deben 

vincular el servicio ambiental con alguna elección privada. 

 

De ello, el Cuadro No. 3 compara el uso de senderos y servicios 

del BCPB.  

 

CUADRO NO. 3 
TASA DE USO (%) DE LOS SERVICIOS 

 
Senderos Demás Servicios 

Autoguiado 12,57 Bar 54,17 
Canoa 43,46 Centro de Rescate 29,76 
Buena Vista Corto 21,47 Área para Acampar 7,14 
Buena Vista Largo 22,51 Vivero 7,14 

  Museo 11,79 

 

 

Las largas distancias y la dificultad de camino que tienen los 

senderos Buena Vista comparados con la relativa facilidad y mayor 
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atractivo del Canoa pueden ser razones que influyan en los visitantes a 

tomar este último. 

 

En contraste, el Centro de Rescate, el Área para Acampar, el 

Vivero y el Museo no tienen mayor concurrencia de visitantes.  

Considérese lo siguiente:  las visitas y utilización de los servicios 

tardan, en promedio, 3,59 horas.  Si se separa el tiempo que toma 

recorrer los senderos (desde 20 minutos hasta 4 horas), se encontraría 

una explicación al bajo uso de estos otros servicios. 

 

4.2. Características generales de la muestra 

 

Durante el período de recolección de datos, 55,21% de los 

visitantes fueron mujeres y el 44,79% restante, varones.  En el Cuadro 

No. 4 se muestran los resultados (promedios) para los estratos 

(nacionales y extranjeros). 

 

CUADRO NO. 4 
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS ESTRATOS 

 

 
Ingreso 

(dólares) 
Edad 
(años) 

Años de 
escolaridad 

DAP máxima 
(dólares) 

Ecuatorianos  271,20 26,80  14,79 3,66 
Extranjeros 1.052 29,55 17,34 6,81 

 

Se observa que los visitantes del BPCB son relativamente 

jóvenes, siendo la edad promedio de los visitantes nacionales de 26,8 
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años y la de extranjeros poco menos de 30; donde estos últimos 

alcanzan casi 3 años más de escolaridad que los referentes 

ecuatorianos y tienen, una DAP mayor en un 86%. 

 

Como se mencionó anteriormente, el retorno de los visitantes 

puede medirse a través del número de visitas previas y la posibilidad 

de alguna otra en el futuro.  El Cuadro No. 5 expone la proporción de 

visitantes que volverían al BPCB y aquellos que no. 

 

CUADRO NO. 5 
TIEMPO HASTA SIGUIENTE VISITA 

 
Dentro de: 6 meses 1 año 2 años Nunca más 

 51,53% 25,15% 12,27% 11,04% 

 

 

Cerca del 90% de los visitantes estarían dispuestos a volver al 

BPCB en alguna otra ocasión.  Paralelamente, en el estrato de 

ecuatorianos (en promedio) el número de visitas previas se ubicó en 

1,9 veces. 

 

Del total de los encuestados, 28,83% reportan haber acudido 

antes a otros Parques Nacionales o Reservas Forestales.  De los otros 

sitios visitados, los que más se repitieron fueron el Jardín Botánico, el 

Parque Histórico, Puyango y Machalilla. 
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De la encuesta se reporta que 10,43% de los encuestados 

mantiene algún tipo de contacto con organizaciones ambientales o 

suscripción a revistas especializadas.  Entre las organizaciones más 

citadas están Greenpeace, WWF y Nature’s Conservacy.  Del 

porcentaje anterior, el 64% son extranjeros. 

 

En el Cuadro No. 6 se resumen los canales de información a 

través de los cuales los visitantes se enteraron de la existencia del 

BPCB. 

 

CUADRO NO. 6 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Diarios 
Organizaciones 

Ecológicas 
Televisión Revistas 

Agencias 
de Viaje 

Otras 
Fuentes 

15,90% 14,36% 11,79% 7,18% 4,62% 46,15% 

 

 

Una gran parte de los visitantes (46,15%) señaló el rubro “Otras 

fuentes” tales como las referencias de amigos, familia o instituciones 

ajenas a Fundación PROBOSQUE.  También se mencionó varias 

veces el letrero en la puerta de entrada al BPCB. 
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4.3. Valor de Uso 

 

Una característica del BPCB es la multitud de beneficios que 

proporciona, tanto ambientales como recreativos.  Para los servicios 

recreativos está directamente implicado un consumo que conlleva un 

nivel de utilidad; cualquier alteración en la calidad del servicio afecta el 

nivel de utilidad del usuario, reflejándose en su DAP. 

 

Para el cálculo del VU se toman las DAP de 3,66 dólares para 

ecuatorianos y 6,81 de extranjeros, y los datos de visitantes de enero a 

marzo del 2001 del Cuadro No. 1.b.  Esto se muestra en el Cuadro No. 

7. 

 

CUADRO NO. 7 
VALOR DE USO 

 

 
DAP máxima 
en promedio 

Número de 
Visitantes 

  

Ecuatorianos  $ 3,66 1.240 $ 4.538,40  

Extranjeros $ 6,81 126 $ 858,06  

   $ 5.396,46 Valor de Uso  

 

 

Puesto que el factor estacional influye directamente en la 

valoración del usuario, no es posible generalizar este VU a un año 

completo, quedando únicamente para el período enero - marzo.  Sin 
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embargo, esto sí permite tener una idea del VU para el mismo periodo 

en años distintos. 

 

En este punto vale aseverar que una estimación anual del VU, así 

como del VNU está fuera del ámbito de este trabajo. 

 

4.4. Satisfacción de los visitantes 

 

Un ejercicio interesante es encontrar un indicador que aproxime la 

satisfacción global de los usuarios, con relación a los servicios que 

utilizaron en su visita.  A la vez que sirve como referente adicional de 

las preferencias de los visitantes, este indicador (la variable SAT) se 

incluirá en los modelos de regresión como una variable explicativa de la 

Disposición a Pagar. 

 

Inicialmente, la intención era construir este indicador como una 

combinación lineal de las calificaciones de los servicios utilizados y el 

tiempo de su consumo.  Mediante estimaciones de mínimos cuadrados 

entre este indicador original, el tiempo por servicio y su calificación se 

encontró que el tiempo no era significativo y, por lo tanto, no recogía 

correctamente la definición de calificación global. 
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Por ello, se procede a calcular este indicador de forma distinta.  

Se construye como una combinación lineal de las calificaciones 

individuales a cada servicio utilizado por el visitante, multiplicadas por 

diferentes ponderadores.  Estos ponderadores son calculados a partir 

de la tasa de uso global de cada servicio, es decir la cantidad de veces 

que cada servicio fue demandado.  La variable quedó definida de la 

siguiente manera, 
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         (14) 

 

siendo i  un ponderador basado en la demanda de los servicios del 

BPCB; T, el número de veces que todos los servicios fueron usados, y 
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siendo 

 i: número de servicios 

 j: número de encuestados 

 

Entonces, 
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siendo ijQ  la calificación que le dio el individuo j al servicio i. 

 

Las calificaciones (promedio) por cada servicio, sin realizar 

ponderación alguna, se describen en el Cuadro No. 8. 

 

CUADRO NO. 8 
CALIFICACIONES POR SERVICIO 

 
SENDEROS  DEMAS SERVICIOS  

Autoguiado 8,478 Centro de Rescate 8,118 
Canoa 8,880 Vivero  8,692 
Buena Vista Corto 8,325 Área para Acampar 8,538 
Buena Vista Largo 8,932 Museo 7,000 
  Bar 6,753 

 

 

A pesar de que el sendero Canoa es dos veces más utilizado que 

el Buena Vista Largo, su calificación es ligeramente menor a este 

último.  De las razones dadas por los usuarios al dar una calificación 

baja al bar, podemos citar la poca variedad de bebidas, su 

presentación física y la falta de coordinación entre grupos grandes de 

visitantes y el surtido disponible. 
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V. Resultados del Modelo 

 

Los diagnósticos por regresión son procedimientos diseñados 

para identificar las observaciones influyentes.  Al usar estos métodos 

en el contexto de un modelo económico, implícitamente se reconoce 

que algunas observaciones pueden ser inconsistentes con el modelo 

hipotético al explicar el comportamiento.  Los modelos asumen que las 

respuestas de los encuestados a las preguntas de valoración 

presentadas son honestas.  De ellas se inferirá cómo se alteran las 

percepciones de los encuestados bajo escenarios distintos.  

 

Las medidas de evaluación a utilizarse en las regresiones son: 

 

 El R2 de Mc Fadden, siendo un análogo al R2 de los modelos de 

regresión lineal; tiene la propiedad de tomar valores entre 0 y 1 y 

comprueba el grado de determinación de las variables 

explicativas hacia la probabilidad condicional. 

 

 El estadístico de Razón de Verosimilitud en pruebas de la 

significancia global del modelo.  Bajo la hipótesis nula de que 

todos los parámetros (a excepción del intercepto) son iguales a 

cero, el estadístico RV se distribuye asintóticamente como una 



41  

Chi-Cuadrado con grados de libertad igual al número de 

restricciones bajo prueba. 

 

 La Prueba de Bondad de Ajuste de Hosmer–Lemeshow, cuya 

idea subyacente es comparar los valores ajustados esperados 

con los valores actuales por grupos.  Si estas diferencias son 

“grandes”, el modelo se rechaza por tener insuficiente ajuste a 

los datos. 

 

5.1. Muestra completa 

 

A excepción de las variables DUR y SAT (a las cuales les fueron 

tomadas logaritmos), el resto de variables se introdujeron de primera 

fuente en las regresiones.  Las cifras presentadas en el Cuadro No. 9 

son los valores que asumen los parámetros en el modelo PROBIT 

utilizando la totalidad de la muestra. 
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CUADRO NO. 9 
RESULTADOS EN LA MUESTRA COMPLETA 

 

Variables 
Precio de Corte 

DAP350 DAP475 DAP650 

EDA -0,023763 -0,022602 -0,002262 

 (0,0505) (0,0676) (0,9020) 

EDU -0,059896 -0,035548 -0,106600 

 (0,1305) (0,3767) (0,0995) 

GRU -0,024906 -0,020454 -0,042774 

 (0,0015) (0,0081) (0,0165) 

ING 0,000997 0,001027 0,000300 

 (0,0048) (0,0029) (0,2316) 

LDUR 0,024872 0,021139 0,053579 

 (0,3487) (0,4242) (0,1900) 

LSAT 0,214942 0,225750 1,742779 

 (0,0696) (0,0603) (0,0019) 

ORG -0,117770 -0,012469 1,546484 

 (0,7878) (0,9777) (0,0588) 

ORI 0,562276 0,393696 2,461563 

 (0,1377) (0,2918) (0,00001) 

OTP -0,191438 -0,092800 0,056651 

 (0,4344) (0,7088) (0,8846) 

SEX 0,072095 0,320580 -0,394619 

 (0,7548) (0,1659) (0,3169) 

VEZ -0,263320 -0,097880 -0,274355 

 (0,5270) (0,8143) (0,7125) 

VIS -0,019355 -0,040196 -0,301242 

 (0,1988) (0,0723) (0,0595) 

Intercepto -29,305850 -4,046490 -38,720470 

 (0,2636) (0,1297) (0,0014) 

R2 de Mc Fadden 0,162656 0,166135 0,432265 

Estadístico RV 38,06054 38,20302 59,69854 

Valor-p (RV) 0,000150 0,000142 2,56E-08 

Estadístico H-L 8,3179 3,7478 5,82948 

Nota:  Los valores en paréntesis corresponden al valor-p del coeficiente. 

 

Por el valor estadístico RV a un 99% de confianza, las variables 

explicativas tienen, en conjunto, un efecto significativo sobre la 

probabilidad de elección. 
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Se observa que LSAT es significativa al 90% en las regresiones 

bajo precios de corte de 3,50 y 4,75 dólares, y a 6,50 su significación 

se eleva al 99%.  Asimismo, GRU se mantiene significativa al 95% bajo 

todos los precios de corte. 

 

Es interesante notar que bajo DAP650, seis de las variables 

explicativas son significativas (algunas al 90% y otras incluso al 99%), 

además del intercepto.  Nótese el signo negativo del coeficiente de 

EDU; a más años de escolaridad o educación del visitante, la 

probabilidad de la disponibilidad a pagar disminuye. 

 

El tamaño del grupo que acompaña al visitante en la utilización de 

los servicios influye negativamente en la disponibilidad a pagar.  

Adicionalmente, el número de visitas previas al BPCB (variable VIS) da 

señales de utilidad marginal decreciente en el individuo.  Esta 

negatividad implica monotonía en el consumo de los servicios 

recreativos y bajo nivel de satisfacción en las otras visitas anteriores. 

 

El alto número de variables significativas da una noción de que la 

muestra, en general, es relativamente homogénea.  Es decir, existe 

cierta uniformidad en los visitantes respecto a su comportamiento, así 

como a sus preferencias y actitudes en relación con el BPCB. 
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Al evaluar la bondad de ajuste del modelo, se tiene en el Cuadro 

No. 10 lo siguiente, 

 

CUADRO NO. 10 
PREDICCIONES CORRECTAS Y 

BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 
 

 DAP350 

 Predicción Correcta (%) Valor Actual Valor Esperado 
DAP=0 72,73 88 87,730 

DAP=1 61,73 81 81,265 

TOTAL 67,46   

 DAP475 

 Predicción Correcta (%) Valor Actual Valor Esperado 
DAP=0 86,73 98 97,734 
DAP=1 50,70 71 71,266 
TOTAL 71,60   

 DAP650 

 Predicción Correcta (%) Valor Actual Valor Esperado 
DAP=0 97,24 145 145,301 
DAP=1 41,67 24 23,699 
TOTAL 89,35   

 

 

El número de predicciones correctas como proporción de la 

muestra es una medida de la exactitud del modelo en explicar las 

elecciones individuales.  En DAP475, el modelo predijo correctamente 

el 71,60% de las respuestas y el 89,35% en DAP650. 

 

Las diferencias entre valores actuales y esperados son muy 

pequeñas, por tanto, el estadístico H-L indica buen ajuste del modelo y 

significancia al 95%, de acuerdo a la distribución Chi-Cuadrado con 

ocho grados de libertad. 
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En un contexto de regresión no lineal, no es posible obtener el 

efecto marginal, propiamente dicho de las variables explicativas sobre 

la valoración subyacente a la probabilidad condicional.  Una forma de 

aproximarse es evaluar los efectos marginales (ecuación 13) en cada 

observación con las expresiones dadas y calcular después la media 

muestral de los efectos marginales individuales, los cuales se detallan 

en el Cuadro No. 11. 

 

CUADRO NO. 11 
ELASTICIDADES 

 

Variable DAP350 DAP475 DAP650 

EDA -0,008299 -0,008106 -0,000317 

EDU -0,020919 -0,012748 -0,014948 

GRU -0,008698 -0,007335 -0,005998 

ING 0,000348 0,000368  4,21E-05 

LDUR  0,008687 0,007581  0,007513 

LSAT 0,075068 0,080959 0,244390 

ORG -0,041131 -0,044717 0,216863 

ORI  0,196375 0,141188  0,345185 

OTP -0,066860 -0,033280 0,007944 

SEX  0,025179 0,114967 -0,055337 

VEZ -0,091964 -0,035102 -0,038473 

VIS -0,006760 -0,014415 -0,042243 
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Aunque cuestionables en su cómputo, las elasticidades miden la 

sensibilidad de la DAP ante variaciones de las variables explicativas.  

En DAP650, el aumento de una unidad en el LSAT eleva la 

probabilidad de pago en un 0,2443.  Igualmente, si se trata de una 

persona extranjera, esta probabilidad condicional se eleva en 0,3451.  

Considerando al BPCB como un bien normal, la teoría microeconómica 

establece que su elasticidad-ingreso debe ser menor a 1; del Cuadro 

No. 11 se observa que las elasticidades de la variable ING nunca 

superan ese valor. 

 

De todos las DAP registradas en las encuestas se construye la 

Figura No. 2.  En ella se refleja la probabilidad de que un visitante 

cualquiera pague una tarifa determinada, dentro de las condiciones 

muestrales de este trabajo. 

 

FIGURA No. 2 
Probabilidad de DAP a diferentes tarifas 
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El 82,84% de los encuestados reportaron una DAP menor a 5 

dólares y un 4,14% una mayor a 10.  Por simple inspección en la 

Figura No. 2, la acumulación de observaciones se da en tarifas bajas. 

 

Por otro lado, el 91,12% de las DAP se agrupan en un intervalo 

igual a 
DAPDAP   .  El restante 8,88% queda como un grupo de 

valores dispersos o, en algunos casos, extremos.  Es por esta razón 

que para este trabajo es más conveniente utilizar un PROBIT (la 

distribución normal estándar concentra la mayoría de sus datos 

alrededor de la media) y no un LOGIT (las colas de la distribución 

logística son más anchas y concentran mayor cantidad de datos en las 

colas con respecto a la distribución normal estándar). 

 

5.2. Ecuatorianos 

 

Para el primer estrato (140 ecuatorianos), los precios de corte a 

utilizarse en las regresiones son los mismos utilizados en la muestra 

completa.  En este apartado se intenta determinar cuáles son los 

factores que caracterizan a este estrato.  El Cuadro No. 12 muestra las 

estimaciones allí obtenidas. 
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CUADRO NO. 12 
RESULTADOS EN LA MUESTRA DE ECUATORIANOS 

 

Variables 
Precio de Corte 

DAP350 DAP475 DAP650 

EDA -0,038536 -0,034608 -0,007777 

 (0,0065) (0,0154) (0,6343) 

EDU -0,085028 -0,055115 -0,063647 

 (0,0419) (0,1906) (0,2312) 

GRU -0,029258 -0,023587 -0,036895 

 (0,0007) (0,0043) (0,0241) 

ING 0,001907 0,001629 -6,60E-05 

 (0,0044) (0,0086) (0,9063) 

LDUR 0,030265 0,020186 0,042585 

 (0,2680) (0,4571) (0,2790) 

LSAT 0,092491 0,062359 0,014212 

 (0,0261) (0,1287) (0,8257) 

ORG 0,231084 -0,076684 0,026069 

 (0,6868) (0,8933) (0,9805) 

OTP -0,292768 -0,104936 0,141936 

 (0,2649) (0,6889) (0,6913) 

SEX 0,122212 0,416010 -0,321412 

 (0,6087) (0,0831) (0,3743) 

VEZ -0,060269 0,054158 -6,667915 

 (0,9072) (0,9178) (1,0000) 

VIS -0,025833 -0,030033 -0,043162 

 (0,4742) (0,4349) (0,6987) 

Estadístico H-L 11,2323 7,00732 6,59838 

Nota:  Los valores en paréntesis corresponden al valor-p del coeficiente. 

 

En estas regresiones no se incluyeron interceptos parar lograr 

mayor ajuste.  En pruebas realizadas previamente, los valores-p de 

dichos interceptos eran demasiado altos y dificultaban las 

estimaciones. 
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Al igual que en el modelo completo, EDA, EDU, GRU y VIS 

mantienen su coeficiente negativo, llegando a inferencias similares a 

las anteriores. 

 

Al nivel de DAP350, la homogeneidad de los visitantes se 

mantiene.  EDA, GRU e ING son significativas al 99%, mientras que 

EDU y LSAT lo son al 95%.  Estos niveles de significación y su 

comportamiento se estudian en la siguiente sección. 

 

Se comprobó que en precios de corte mayores a cinco dólares, 

las regresiones reportaban valores-p cada vez más altos.  Tal es el 

caso de VEZ y ORG, e incluso LSAT.  Del Cuadro No. 12 se ve que 

GRU es la única variable que explica la probabilidad condicional bajo 

DAP650.  En este estrato, esta tarifa es tan alta que el usuario visitaría 

el BPCB únicamente con un grupo que lo motive, al mismo tiempo que 

se toma en cuenta el signo negativo del coeficiente. 

 

Las regresiones en este estrato reportan alta capacidad predictiva 

de las respuestas, tal como revela el Cuadro No. 13 a continuación. 



50  

CUADRO No. 13 
PREDICCIONES CORRECTAS Y 

BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 
 

 DAP350 

 Predicción Correcta (%) Valor Actual Valor Esperado 
DAP=0 75,95 79 78,8551 
DAP=1 50,82 61 61,1449 
TOTAL 65   

 DAP475 

 Predicción Correcta (%) Valor Actual Valor Esperado 
DAP=0 88,51 87 86,8082 
DAP=1 39,62 53 53,1918 
TOTAL 70   

 DAP650 

 Predicción Correcta (%) Valor Actual Valor Esperado 
DAP=0 99,22 128 127,7180 
DAP=1 0 12 12,2817 
TOTAL 90,71   

 

 

En DAP475 se predijo correctamente el 70% de las respuestas y 

en DAP650, el 90,71%.  El que DAP tome el valor de 1, bajo DAP650, 

revela un 0% de predicciones correctas.  Esto es evidencia de que la 

muestra de ecuatorianos no está dispuesta a pagar una tarifa cercana 

o mayor a los 6 dólares. 

 

En la distribución Chi–Cuadrado con 8 grados de libertad y al 95% 

de confianza, los valores críticos del intervalo son 2,18 y 17,54.  Los 

estadísticos H-L se ubican dentro del mismo, por tanto, el modelo tiene 

buen ajuste a los datos.  

 

La Figura No. 3 muestra el comportamiento de las distintas tarifas 

y la probabilidad de pago en este estrato. 
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FIGURA No. 3 
Probabilidad de DAP a diferentes tarifas 
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5.3. Extranjeros 

 

El BPCB recibe apenas un promedio de 30 visitantes extranjeros 

al mes.  Las observaciones son escasas si es que se intenta utilizar 

regresiones PROBIT; por lo tanto, no es posible realizar alguna 

estimación o inferencia econométrica al respecto.  Además, como lo 

mostrarán las conclusiones, el estrato de ecuatorianos es el nicho de 

mercado con mayor crecimiento potencial. 
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VI. Aspectos Adicionales 

 

Después de estimar los coeficientes de las variables bajo 

diferentes precios de corte, se puede apreciar que el nivel de 

significancia cambia a medida que varía la DAP de los encuestados.  

En base a esto, se computan todos los coeficientes bajo todos los 

precios de corte, desde 50 centavos hasta 20 dólares, teniendo así 78 

valores. 

 

Utilizando estos estimadores y los intervalos de confianza, se 

construyen sus senderos de significancia para identificar y determinar 

cuáles son las variables que influyen en una decisión de pago. 

 

De la Figura No. 4 podemos inferir que la variable LSAT es 

significativa e influye en la probabilidad condicional sólo en el intervalo 

de 50 centavos hasta 10 dólares.  Esto quiere decir que, si los 

visitantes del BPCB salen satisfechos de sus recorridos, la probabilidad 

de que en una próxima ocasión paguen un determinado precio de corte 

aumenta, siempre y cuando ésta no supere los 10 dólares. 
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FIGURA No. 4 
Coeficiente e intervalo de confianza - LSAT 
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FIGURA No. 5 
Coeficiente e intervalo de confianza – ING 
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FIGURA No. 6 
Coeficiente e intervalo de confianza – GRU 
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FIGURA No. 7 
Coeficiente e intervalo de confianza – ORI 
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DAP

i
i







         (18) 

 

y a su vez, aplicando la regla de la cadena, i  puede ser escrito como 

 

DAP

X

X

i

i

i
i











        (19) 

 

Reordenando términos, 

 

XiDAP

i

i

i
ii

X

X
C

,







       (20) 

 

donde 

 

DAP

X

X

DAP i

i

XiDAP



,       (21) 

 

El coeficiente  está expresado en función de la DAP, de sus 

variaciones con respecto a sus variables explicativas y del inverso de la 

elasticidad de la DAP frente a la variable iX  (
Xi,DAP

 ). 
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Síntesis y Conclusiones 

 

Uno de los propósitos centrales de los métodos de valoración es 

crear un vínculo entre un bien sin mercado y sus consumidores.  Al 

realizar este trabajo, con la aplicación del MVC se pretende construir 

este nexo entre el BPCB y sus visitantes a través de un precio. 

 

El diseño de la encuesta, la construcción del modelo y las 

regresiones PROBIT son instrumentos que permiten detectar variables, 

observaciones y otros factores que sean sensibles en la valoración de 

los visitantes.  El esfuerzo a lo largo de este trabajo va más allá de 

implementar modelos econométricos de comportamiento individual, 

sino más bien, mostrar la importancia de la valoración de recursos en 

política y administración eficiente de estos lugares. 

 

Seguidamente, debido a la característica estacional que presenta 

la concurrencia de los visitantes, las conclusiones de este apartado son 

utilizadas como medida de política y discriminación solamente para el 

período de referencia muestral de estudio (desde enero hasta marzo). 

 

En este trabajo existen variables que influyen significativamente, 

bajo diferentes precios de corte.  Debido a que el comportamiento de 

las variables es estable en distintos intervalos de precios de corte, se 
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puede analizar cuáles son las variables que influyen en una decisión de 

pago con una tarifa determinada.  Esto se muestra de manera más 

clara en el Cuadro No. 14. 

 

CUADRO NO. 14 
IMPLICACIONES DE LOS COEFICIENTE DE LAS VARIABLES 

 
Intervalos Variables Implicaciones Nichos 

2,75-5,00 

EDA (-) 
Mientras más joven sea el visitante, mayor 

es su DAP. Ecuatorianos 
 

Descuento 
para 

estudiantes 
 

Niños 

GRU (-) 
Mientras más pequeño sea el grupo que 
acompaña al visitante, mayor es su DAP. 

ING (+) 
A mayor nivel de ingreso del visitante, 

mayor es su DAP. 

LSAT (+) 
A mayor nivel de satisfacción, el visitante 

tiene mayor DAP. 

5,25-10,00 

GRU (-) 
Mientras más pequeño sea el grupo que 
acompaña al visitante, menor es su DAP. 

Extranjeros 
(sin servicio 

especial) 

LSAT (+) 
A mayor nivel de satisfacción, el visitante 

tiene mayor DAP. 

ORI (+) 
Si en vez de ser ecuatoriano, el visitante 

es extranjero, la DAP aumenta. 

VIS (-) 
Mientras más veces ha venido el visitante 

anteriormente, menor es su DAP: 

10,25-12,00 

EDU (-) 
A menos años de escolaridad del visitante, 

mayor es su DAP. 

 GRU (-) 
Mientras más pequeño sea el grupo que 
acompaña al visitante, mayor es su DAP. 

ING (+) 
A mayor nivel de ingreso del visitante, 

mayor es su DAP. 

12,25-15,00 

EDA (+) 
A mayor edad del visitante, mayor será su 

DAP. 

Extranjeros 
(con servicio 

especial) 

EDU (-) 
A menos años de escolaridad del visitante, 

mayor es su DAP. 

GRU (-) 
Mientras más pequeño sea el grupo que 
acompaña al visitante, mayor es su DAP. 

ORI (+) 
Si en vez de ser ecuatoriano, el visitante 

es extranjero, la DAP aumenta. 

15,25-20,00 

GRU (-) 
Mientras más pequeño sea el grupo que 
acompaña al visitante, mayor es su DAP. 

 ING (+) 
A mayor nivel de ingreso del visitante, 

mayor es su DAP. 

LDUR (-) 
Mientras menos dure la visita y menos 

cansada sea, mayor es el DAP: 

Nota: Los signos en paréntesis son los correspondientes a su respectivo coeficiente. 
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En base a este estas conclusiones, se puede discriminar entre los 

visitantes potenciales.  De acuerdo a las características anteriormente 

expuestas, se les podría cobrar una tarifa entre 2,75 y 5 dólares a 

ecuatorianos, en general.  Además, podría existir algún tipo de 

descuento para estudiantes.  Si bien es cierto, el ingreso influye 

positivamente en la DAP, pero su coeficiente es mínimo.  Debido a que 

el gran volumen de visitantes en este periodo lo conforman los 

estudiantes, Fundación PROBOSQUE podría asegurar parte de sus 

ingresos si crea paquetes tarifarios diferenciados.  

 

Asimismo, se podría cobrar una tarifa entre 5,25 y 10 dólares a los 

turistas extranjeros que no optan por el servicio especial (que incluye 

transporte desde el hotel hasta el BPCB).  Finalmente, se recomienda 

cobrar una tarifa entre 12,25 y 15 dólares a los turistas extranjeros que 

sí optan por el servicio especial.  De igual manera, se puede trabajar en 

conjunto con las agencias de viaje para asegurar ese ingreso y 

promocionar al BPCB. 

 

Una vez realizada la aplicación del MVC y hallado el Valor de Uso 

del BPCB para el primer trimestre del año 2002, resta puntualizar que 

para que el trabajo tenga una mayor utilidad, se debería realizar su 

aplicación para los otros tres trimestres del año y así, tener una visión 

más clara del comportamiento de las variables, de las preferencias de 
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los visitantes y del valor económico del Bosque Protector.  Este trabajo 

pretende encontrar un Valor de Uso, mas no uno de No Uso. 
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ANEXO 1 - Encuesta 

El Bosque Protector Cerro Blanco es uno de los últimos remanentes de los bosques tropicales 
en la costa ecuatoriana, convirtiéndose en santuario de plantas y animales únicos, algunos en  

vías de extinción o en situación vulnerable.  Esta encuesta tiene el objetivo de reconocer formas 

de apoyar a esta reserva ecológica. Aun cuando usted puede pensar que dar respuestas exactas 
a ciertas preguntas es difícil, por favor dé una respuesta aproximada antes que no dar ninguna 

en absoluto. 

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN! 

 
ACERCA DE USTED 

 
1. Género:  Hombre     Mujer   
 

2. ¿Cuál es su edad?    ______  años 
 
3. ¿Cuál es el nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió? 

 
Primaria      
Secundaria    

Universitaria     
Post Grado     
 

4. ¿Cuál es el último curso o año más alto que aprobó en el nivel que indica? 

 

5. Lugar de residencia  ____________________________ 
 
6. Si vive en Guayaquil, indique su dirección: 

 
 
 

7.  Sin incluir esta visita, ¿cuántas veces ha venido usted anteriormente al Bosque Protector Cerro 
Blanco? ____ vez (veces) 
 

8. ¿Ha visitado anteriormente algún otro Parque Nacional, Reserva Forestal o Bosque Protector? 
 

Sí     No  

 
¿Dónde?  _________________________  Indique el nombre______________________ 
 

9.  ¿Es usted miembro de alguna organización ambiental (Fundación Natura, Greenpeace, One Earth 
u otra equivalente)? 
 

Sí     No  
Indique el nombre  ______________________________ 
 

10.  Aproximadamente indique su ingreso total por mes:  
 
___________     dólares 

 
 

ACERCA DE SU VISITA AL BOSQUE 

 
11. ¿De cuántas personas es el grupo que viene junto a usted a visitar el Bosque?  (Incluyéndose a 
usted mismo) 

 
________  personas 
 

12. ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para venir al Bosque Protector? 
 
Vehículo privado  ___   Tour organizado   ___ 

Transporte público  ___   Otro   ___ 
Taxi   ___  
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13.  ¿Cuál fue el motivo de su visita? 
 
Turismo   

Trabajo   
Paseo escolar   
Otro    Indique el motivo__________________________________ 

 
14.  ¿ Aproximadamente cuánto tiempo duró TODA su visita? 
 

____________________  horas 
 
15. Tomando en cuenta la respuesta de la pregunta 14 ¿cuáles fueron los servicios que utilizó 

dentro del Bosque y cuánto tiempo permaneció en cada uno aproximadamente? 
 
Senderos (incluyendo guía si corresponde) 

 
Autoguiado  ____ 
Canoa      ____ 

Buena Vista Corto  ____ 
Buena Vista Largo  ____ 
 

 
16.  De acuerdo a lo que respondió en la pregunta 15, ¿cuál es el valor del 1 al 10 que le asignaría a 
cada uno de los servicios que utilizó (siendo 1 la calificación más baja y 10 la calificación más alta)? 

 
 
Senderos (incluyendo guía si corresponde) 

 
Autoguiado  ___    
Canoa    ___    

Buena Vista Corto    ___ 
Buena Vista Largo    ___ 
 

 
17.  De manera hipotética, ¿considera usted probable volver a visitar el Bosque Cerro Blanco alguna 
otra vez? 

Sí     No  
 
18. ¿Considera probable volver a visitar el Bosque en el transcurso de:  

 
Seis meses  

 Un año   

 Dos años   
 Nunca    ¿Por qué nunca?   ____________________________________ 
 

19. ¿Cómo se enteró de la existencia de Cerro Blanco? 
 
Revistas     Agencia de viajes    

Diarios     Organizaciones ecológicas   
Televisión    Otros  ______________________________ 
 

 
ACERCA DE LA VALORACIÓN 

 
20.  ¿Cuál es el máximo valor que usted estaría dispuesto a pagar por ingresar y utilizar los 

servicios del Bosque Protector Cerro Blanco? 

 

0.25 1.25 2.25 3.25 4.25 5.25 6.25 
0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 
0.75 1.75 2.75 3.75 4.75 5.75 6.75 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

Otros:  
Centro de Rescate   ____ 

Vivero    ____ 
Área para Acampar  ____ 
Museo     ____ 

Bar     ____ 

Otros: 
Centro de Rescate   ____ 
Vivero    ____ 

Área para Acampar  ____ 
Museo    ____ 
Bar    ____ 
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ANEXO 2 - Cálculo Muestral 

 

La determinación del tamaño muestral es crítica en la validez de 

las inferencias y conclusiones de todo trabajo econométrico.  Luego de 

una revisión cuidadosa de datos históricos y de posibles sesgos, el 

cálculo se realizó a partir de un muestreo aleatorio estratificado.  De los 

datos presentados en el Cuadro No. 1, la media de visitantes 

ecuatorianos es 437 y de extranjeros 30.  Utilizando un error fijo de 20 

centavos y la siguiente formulación, 

 

2/


z

ErrorFijo
x        (A2.1) 

 
nN

Nn
s Ax




2
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      (A2.2) 
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2
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n

x 



      (A2.3) 

 

donde 2/z  es el valor crítico al 95% de confianza, An  el tamaño de la 

muestra piloto, N el tamaño de la población del estrato y s2 la 

estimación de la varianza. 

 

De esta manera la muestra en cada estrato es: 

Ecuatorianos Extranjeros 

140 29 
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ANEXO 3 - Residentes de Guayaquil 

Aunque los residentes de Guayaquil no son considerados un 

estrato en sí dentro del ejercicio muestral, las 87 encuestas realizadas 

pueden utilizarse en un modelo PROBIT adicional.  Siendo estas 

estimaciones las siguientes, 

CUADRO NO. A3.1 
RESULTADOS PARA RESIDENTES DE GUAYAQUIL 

 

Variables 
Precio de Corte 

DAP350 DAP475 

LDIS -0,275167 0,387566 

 (0,3525) (0,3419) 

EDA -0,082794 -0,053451 

 (0,0004) (0,0042) 

EDU -0,034542 -0,017053 

 (0,5162) (0,7349) 

GRU -0,022864 -0,015013 

 (0,0298) (0,1213) 

ING 0,003571 0,001819 

 (0,0167) (0,0516) 

LDUR 0,034857 0,026719 

 (0,3219) (0,4232) 

LSAT 0,176479 0,185155 

 (0,2624) (0,2202) 

ORG 0,654771 0,309465 

 (0,4759) (0,7362) 

OTP -0,456243 -0,232132 

 (0,1956) (0,4972) 

SEX 0,168591 0,604445 

 (0,6029) (0,0515) 

VEZ 0,167445 -0,036118 

 (0,8363) (0,4223) 

VIS -0,056382 0,661457 

 (0,3813) (0,4250) 

Intercepto -0,928505 -4,419221 
 (0,8370) (0,3114) 

R2 de Mc Fadden 0,275158 0,211882 
Estadístico RV 33,10698 25,49362 

Valor-p (RV) 0,000931 0,012649 
Estadístico H-L 5,30495 7,04757 

Nota:  Los valores en paréntesis corresponden al valor-p del coeficiente. 
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Según los estadísticos RV se observa que las variables influyen 

significativamente en la DAP. 

 

Las variables GRU e ING siguen siendo significativas al 95% y 

EDA lo es al 99%, cuando se utiliza DAP350.  Curiosamente, SEX a un 

nivel de DAP475 rechaza la hipótesis nula de que su coeficiente es 

igual a cero.  Es la primera vez que se incorpora al grupo de variables 

significativas.  La variable LDIS no resultó significativa como se 

esperaba. 

 

En el Cuadro No. A3.1 se tienen las predicciones correctas en 

este seudo estrato, llegando a 72,41% en DAP350 y 65,52% bajo 

DAP475.  Similar a lo observado en las otras regresiones, se tiene un 

buen ajuste a los datos dada la escasa diferencia entre los valores 

actuales y los esperados. 

 

CUADRO NO. A3.2 
PREDICCIONES CORRECTAS Y 

BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 
 

 DAP350 

 Predicción Correcta (%) Valor Actual Valor Esperado 
DAP=0 65,85 41 41,0026 
DAP=1 78,26 46 45,9974 
TOTAL 72,41   

 DAP475 

 Predicción Correcta (%) Valor Actual Valor Esperado 
DAP=0 67,39 46 46,18 
DAP=1 63,41 41 40,82 
TOTAL 65,52   
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Como se esperaba, el comportamiento de la DAP a diferentes 

tarifas es similar a la del estrato de ecuatorianos.  Tal como se exhibe 

en la Figura No. A3.1. 

 
FIGURA No. A3.1 

Probabilidad de DAP a diferentes tarifas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De los residentes en Guayaquil, las observaciones se acumulan 

en tarifas entre 2 y 6 dólares; es en este valor donde se da el quiebre 

en la probabilidad de pago.  Luego, en 15 dólares se da otro quiebre a 

partir del cual la probabilidad es cercana a cero.  El 85,05% de los 

encuestados reportan una DAP dentro del intervalo DAPDAP   . 

 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e
 D

A
P

 

TAR 



73  

ANEXO 4 – Coeficientes e intervalos de confianza 
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