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Resumen 

La investigación está orientada a Realizar la valoración económica de Recursos 

hídricos utilizado en la agricultura en la subcuenca del río Pitumarca en los distritos de 

Pitumarca y Checacupe mediante la metodología de Valoración económica 

contingente. El tipo de investigación que se desarrolló fue la aplicada con enfoque 

cuantitativo, el diseño es la no experimental y el nivel descriptivo, explicativo, 

correlacional y de corte transversal (transicional): 

Para lo cual se tomó 106 regantes como muestra de un total de 2040 regantes, 

considerando un nivel de confianza del 92%, y un error del 0.08.  

El trabajo de investigación, determinó que el 75.47% de los regantes tienen una 

disposición a pagar por año promedio de S/ 17.14 soles, este monto a pagar es 

adicional a lo que ya se vienen pagando como cuota o padrón que se realizan para 

regar cada parcela agrícola por vez; y se utilizará para implementar un Pago por 

Servicios Ambientales Hídricos. 

Con este trabajo de investigación se propone concientizar a los regantes sobre 

el uso y cuidado del recurso hídrico utilizado en la agricultura para riego. 

Palabras clave: Recurso hídrico, Valor Económico Contingente, disponibilidad a 

pagar y bienes y servicios ambientales. 
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Abstract 

The research is aimed at carrying out the economic valuation of water resources used 

in agriculture in the sub-basin of the Pitumarca river in the districts of Pitumarca and 

Checacupe through the contingent economic valuation methodology. The type of 

research that was developed was applied with a quantitative approach, the design is 

non-experimental and the descriptive, explanatory, correlational and cross-sectional 

(transitional) level: 

For which 106 irrigators were taken as a sample of a total of 2040 irrigators, 

considering a confidence level of 92%, and an error of 0.08. 

The research work determined that 75.47% of the irrigators have a willingness 

to pay per year an average of S / 17.14 soles, this amount is in addition to the one they 

are paying as a quota or standard that is carried out to irrigate each agricultural plot at 

a time; and it will be used to implement a Payment for Water Environmental Services. 

With this research work it is proposed to raise awareness among irrigators about 

the use and care of the water resource used in agriculture for irrigation. 

Keywords: Water resource, Contingent Economic Value, willingness to pay and 

environmental goods and services. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
SERNANP Perú, en su portal, se refiere a servicios ambientales aquellos 

beneficios que nos ofrecen los ecosistemas que se puedan percibir como beneficios 

sociales, económicos y ambientales en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional. Así también, la Política Nacional del Ambiente mediante la Ley de 

Recursos Hídricos - Ley N° 29338 y la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos - Ley N° 30215, “establecen que deben implementarse mecanismos 

para evaluarlos, valorarlos y su financiamiento para la preservación de los recursos 

naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el Perú”; con lo que, 

fomentan la aplicación de metodologías de valoración de los mismos, la diversidad 

biológica y sus servicios ecosistémicos y para este fin. Y para coadyuvar este tema, el 

Ministerio del Ambiente publicó el Manual de Valoración Económica del Patrimonio 

Natural. 

En el Manual de valoración económica del patrimonio natural, Ministerio del 

Ambiente (2015, p. 69), recomiendan que, para cumplir con un estudio de valoración 

contingente, se debe indagar sobre la DAP (dispersión a pagar y no la disposición a 

aceptar). 

(Sertzen, 2016, p. 64), señala para su investigación que “no solo tomaron en 

cuenta las adecuadas prácticas de uso del agua en el valle de Cañete, si no, para su 

conservación del ecosistema hídrico en las partes media y alta de la cuenca, tuvo que 

desarrollar y encargar las buenas prácticas, que determina la disponibilidad hídrica 

para uso agrario y otros usos”. 

(Galvarro, 2008, p. 9) argumentó en el desarrollo de su investigación, que “los 

problemas de degradación, falta de manutención, conservación, extinción, y perdida 

de estética, y un mercado que refleje su valor monetario, son claras muestras de 

recursos naturales poco valoradas y de la misma forma un medio ambiente con sus 

funciones y propiedades”. 
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La presente investigación se enmarca en la línea de investigación específica de 

calidad y gestión de los recursos naturales, dentro de la sub área de Ingeniería 

Ambiental (Resolución de Concejo Universitario N° 0200-2018/UCV), poniendo énfasis 

en la valoración económica de los servicios ambientales de los recursos hídricos en la 

subcuenca del río Pitumarca. 

(Sertzen, 2016, p. 64), señala que los antiguos habitantes peruanos, realizaban 

la preservación de sus recursos naturales que incluían los reinos vegetal y animal y su 

cuenca hidrográfica, a ello podemos denominar que fueron pagos con trabajo efectivo. 

Con el transcurrir de los tiempos, los habitantes actuales continúan realizando estas 

actividades, cada vez con menor frecuencia y menor alcance, y la subcuenca del río 

Pitumarca no es la excepción.  

El motivo principal para la elección del tema fue que los agricultores usuarios 

de agua para riego, de la parte baja de la subcuenca del río Pitumarca, muestran una 

indiferencia significativa, para realizar acciones orientadas a la preservación en las 

zonas media y alta de la subcuenca, asumiendo erróneamente, que siempre contaran 

con la disponibilidad del agua para riego, o por último caso si faltase el agua para riego 

en algún momento el estado debería ser responsable de realizar la mencionada labor. 

La escasa integración, involucramiento y participación en el problema, se convierte en 

una resistencia a realizar pagos por los mencionados servicios; por lo que el 

planteamiento del problema sería ¿Está el recurso hídrico utilizado en la agricultura 

adecuadamente valorado por los usuarios de riego en la parte baja de la subcuenca 

del río Pitumarca en los distritos de Pitumarca y Checacupe? El objetivo de la 

investigación es Realizar la valoración económica del recurso hídrico utilizado en 

agricultura por los usuarios de riego en la parte baja de la subcuenca del río Pitumarca 

en los distritos de Pitumarca y Checacupe. 

Sobre la base de la realidad problemática presentada se plantearon los 

problemas, general y específicos de la investigación.  
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➢ PG: ¿Cuál es el valor económico del recurso hídrico utilizado en la agricultura 

por los usuarios de riego en la parte baja de la subcuenca del río Pitumarca en 

los distritos de Pitumarca y Checacupe?  

➢ PE1: ¿Cuál es la posición de los usuarios de riego sobre la disposición a pagar 

por el uso de recurso hídrico en agricultura en la subcuenca del río Pitumarca? 

➢ PE2: ¿Qué factores determinantes deberían incluirse en la disposición a pagar? 

El objetivo general fue Realizar la valoración económica del recurso hídrico 

utilizado en agricultura por los usuarios de riego en la parte baja de la subcuenca del 

río Pitumarca en los distritos de Pitumarca y Checacupe.  

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

➢ OE1: Estimar la disposición a pagar (DAP) de usuarios de riego en la subcuenca 

del río Pitumarca, como parte del componente ambiental referido a mecanismos 

de retribución por servicios ecosistémicos hídricos. 

➢ OE2: Determinar factores determinantes en la disposición a pagar 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
El interés por establecer el valor económico del recurso hídrico utilizado en la 

agricultura es, para determinar cuánto es lo que realmente valoran los usuarios de 

agua para riego en la zona baja de subcuenca del río Pitumarca en los distritos de 

Checacupe y Pitumarca, provincia de Canchis, departamento de Cusco, y sugerir para 

una oportuna gestión y manejo es que se ha centrado la investigación mediante la 

metodología de valoración contingente. Los temas de investigación y estudios 

destacados relacionados a la presente tesis, están: 

En el siglo XX, a finales de los años cincuenta, se dio inicio al método de 

valoración contingente, con diferentes denominaciones; en los inicios se le denominó 

con el nombre del método de encuesta, con la estimación hipotética de la curva de 

demanda, con mapa de indiferencias, con estimación de preferencias, y como 

mercados construidos. Ya en a finales de los años setenta se utilizó el nombre de 

valoración contingente, que hasta ahora conocemos comúnmente. (López, 2016?)  

Por otro lado, si hablamos de la No rivalidad y los bienes públicos, Mendieta 

(1999) señala que “un bien público es un bien que, si está disponible para una persona, 

automáticamente lo está para el resto. Un activo ambiental es considerado un bien 

público puro si su consumo es no ‐ rival y no ‐ excluyente”.   

En 1963, por primera vez se presenta un trabajo práctico, cuando Robert K. 

Davis aplicó la valoración contingente en su tesis doctoral en la Universidad de 

Harvard. después de 1965, el método de la valoración contingente se aplicó en el 

desarrollo de distintos estudios a bienes ambientales y para usos recreativos, 

preferentemente. 

Mitchell y Carson (1995), desarrollan el trabajo, en el que muestra la utilidad de 

la herramienta que la valoración contingente permite estimar sobre las preferencias de 

los individuos por bienes públicos, que lo convierte en un método con alta aceptación 

en los análisis de política. 
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Azqueta, (1994), afirmó que, “el método de la valoración contingente presenta 

una ventaja, el cual lo hace prácticamente aplicable a la valoración de cualquier cambio 

en el bienestar producido”. 

Los cuestionarios juegan un supuesto mercado en el método de la valoración 

contingente, en el que las personas entrevistadas hacen el rol de la demanda y la 

persona entrevistadora hace el rol de oferta. La pregunta en el cuestionario se puede 

redactar de diferentes maneras, el objetivo es obtener un precio para el bien que no 

tiene un mercado real. Generalmente se opta por el procedimiento en el que: La 

persona que entrevista pregunta sobre la máxima disposición a pagar que podría ser 

igual, mayor o menor a una determinada cantidad de dinero. Si es el caso en el que 

se obtiene un valor "menor" como respuesta, la pregunta puede volver a repetirse 

considerando un menor valor el precio como respuesta. Por último, suele preguntarse 

de cuál debería ser el precio mayor posible que pagarían por el bien, considerando las 

respuestas anteriormente dadas Riera (1994). 

Delgado (2015) desarrolló una investigación, sobre realizar una valoración 

económica del recurso hídrico en la microcuenca del Río Yayatá, en el que utilizó el 

método de valoración contingente. Utilizó como muestra 249 encuestas, en el área 

urbana 220,3 y en el área rural 28,7, utilizando un modelo econométrico mediante el 

análisis Logit. Como resultado del estudio se concluyó que la factibilidad económica 

de una representación del pago por servicios ambientales está determinada por la 

relación entre los costos de oportunidad asociados a la conservación de los servicios 

ecosistémicos y la disposición a pagar, el resultado al que alcanzaron fue que la tarifa 

debe ser $3,2 por metro cubico de agua. Asimismo; Delgado (2015) Contrasto los usos 

de suelo que se dan con los usos recomendados, recomendando que debe hacerse la 

implementación de un programa de conservación, porque en la zona desarrollan 

actividades de cultivo y de pastoreo en las zonas altas de la microcuenca (Páramo de 

Güargüa y Laguna Verde) y existe explotación de la minería en el municipio de Tausa 

(que genera ocupación a los habitantes de la microcuenca). 
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 Sertzen (2016) investigó, determinar la valoración económica del agua de riego 

para el sector hidráulico del valle de Cañete, el cual permitió plantear políticas 

metodológicas a cerca de las formas de pago por los servicios ecosistémicos hídricos 

que provienen en el bosque y agro sistemas forestales de la zona alta de la cuenca. 

Utilizó como muestra a 236 usuarios, con la Metodología de Valoración Contingente. 

Como resultado determinó que del total de usuarios de riego, solo el 52% están 

dispuestos a pagar por los servicios ecosistémicos ambientales hídricos, a partir de 

S/1.00 sol, a S/ 150.00 soles, con una media de S/ 24.59 soles. También, Sertzen 

(2016) recomendó que “el estado, debe iniciar talleres y programas que logren 

sensibilizar de manera periódica y continua”. 

Cayotopa (2017) investigó “la medida de las consecuencias económicas que 

ocasionan los residuos sólidos en la decisión de compra de los consumidores en los 

distritos de José Leonardo Ortiz, Chiclayo y La Victoria”. Utilizó como muestra a 355 

consumidores, planteando el diseño no experimental, en un periodo del mes de mayo 

a agosto del 2016. “Concluyó que los daños ocasionados por la generación y 

acumulación de los residuos sólidos perturba la actividad comercial desarrollada en 

los distritos. También, recomendó que los estudios ambientales deben realizarse a un 

nivel más grande, que pueda identificar a las regiones del Perú que fueron más 

dañadas económicamente por los depósitos de residuos sólidos y que esto permita 

minimizar el gasto de los recursos presupuestarios que se asignan a los gobiernos 

locales para ser usados en el manejo de los residuos sólidos urbanos. 

Almeida (2015). Investigó “establecer la disponibilidad a pagar por una 

disminución en las sintomatologías del asma en los hogares con niños (menores a 18 

años) que sufren este mal en Chile, evaluando tasas de bienestar”. Para investigación 

aplicaron 503 entrevistas, utilizó la metodología de la valoración contingente en 

Santiago, Concepción y Temuco con diagnóstico clínico de asma. El estudio estimó la 

disponibilidad a pagar por disminuir la crueldad del asma en los niños chilenos, con un 

promedio de la disponibilidad a pagar que va desde $4.730 a $6.158 en un mes. 

También afirma que su estudio aportó la relación entre tomar la decisión por la 

disponibilidad a pagar con variables de descernimiento médico o de severidad, 
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ansiedad por problemas económicos de los padres, etc.; que solo algunos estudios 

toman en consideración. 

Obando & Sánchez (2016), estimaron, el valor económico del agua en el 

humedal, utilizando la metodología del valor contingente con el método Logit, con la 

interrogante de la disponibilidad a pagar por una propuesta que vele por cuidar y tratar 

para mejorar la calidad del agua en el humedal de Coroncoro. Consideraron 360 

encuestas, en el periodo temporal de octubre a diciembre de 2015 y enero de 2016. 

Concluyeron que la disponibilidad a pagar, de un 85%, con ingresos registrados por 

cada persona de hasta $5000 pesos colombianos; y concluyen que el valor económico 

para realizar propuesta es rentable y usar el método instituye que no sólo es posible 

predecir el valor del ingreso al humedal, sino que además concientiza a las 

comunidades acerca de los beneficios asociados a la propuesta de limpieza y arreglos 

del agua del humedal. 

Galvarro (2008) estudió el monto para instaurar la disposición a pagar de los 

entes económicos por el servicio ambiental que brinda la Cuenca Hídrica de Hampaturi 

en Bolivia. Tomó como muestra a 307 habitantes del área urbana, y a 67 habitantes 

del área rural, aplicando el método de valoración contingente. Galvarro (2008) 

concluyó que instaurar un valor monetario es irrelevante al momento de valorar los 

fines cualitativos, cuando son cuantitativos se alcanzó nivel de disposición a pagar, de 

5 Bs por mes, conforme a las limitaciones económicos que tiene cada ente económico. 

Asimismo, recomienda profundizar, perfeccionar e indagar alternativas de los estudios 

e investigaciones y su aplicación a nivel nacional, tomándose en cuenta su diversidad 

y gran variedad de ecosistemas. 

Roldán (2016), planteó establecer un valor económico analítico del agua cruda 

que se origina en el parque nacional de Cajas clorada y comerciada por la empresa 

estatal ETAPA para que las familias consuman en la Ciudad de Cuenca en el Ecuador, 

mediante una investigación cuantitativa con la metodología de la valoración 

contingente; utilizó una muestra de 450 hogares de la ciudad de Cajas. Concluyó que 

el modelo econométrico permite instaurar la máxima DAP por familia, de 3.44 USD. 
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Asimismo, recomienda para estudios futuros que la principal limitación posiblemente 

sea el no haber hallado una solución metodológica consistente para establecer un 

máximo valor de la DAP que sea el más representativo para la población investigada, 

aunque haya encontrado indicios valiosos que permitan continuar con investigaciones. 

Hernández Cuevas Francisco Iván, Bracho Illescas Alejandra Vázquez, Loranca 

Rodríguez Katya Giovanna y Manus Gómez María Pía Mc Hernández (2019) 

estudiaron calcular la disponibilidad a pagar de la ciudad de Mérida, Yucatán por la 

preservación del recurso hídrico proveniente de la Reserva Ecológica de Cuxtal 

mediante la metodología valor contingente y determinar las variables que inciden en la 

misma. Hernández et al. (2019). Utilizaron 290 encuestas, con orientación cuantitativo, 

de diseño no experimental con corte transversal, en un periodo de tiempo comprendido 

entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, obtuvo resultados de la DAP, de que 

únicamente el 64% de los entrevistados realizarían un pago por mejorar las 

condiciones actuales de la REC. 

Lizana y Sánchez (2017) estudiaron “establecer la valoración económica del 

uso directo de agua para riego, como elemento de producción que ayude a determinar 

los ingresos, considerando a la comisión de regantes, a las áreas de cultivos de arroz, 

maíz blanco, caña de azúcar, maíz amarillo duro en el vallejo Chancay, Lambayeque, 

Perú”, para ello estudiaron a 377 agricultores del valle Chancay Lambayeque, en el 

periodo de la campaña agrícola del 2014 – 2015. Encontraron como medía del valor 

económico del uso directo del agua para riego de S/ 0.074 / m3. Asimismo, recomendó 

que se incorpore investigaciones en el tema de estimación de costos sociales y 

ambientales con el MVR. Así también, en la estimación del valor económico del agua 

de riego para cultivos alternos. 

La Metodología del Valor Contingente (MVC), según Leal (2005), incide en 

indagar las variaciones en el bienestar de las personas ante posibles cambios 

(contingentes) de bienes y/o servicios ambientales. La metodología generalmente se 

ha usado en la obtención del valor económico de áreas naturales que desempeñan la 

labor de recreación en la función de utilidad familiar. 
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Según (Leal, 2005, p.18), “existe una relación causal significativa entre las 

maneras de valoración económica y los indicadores físicos y biológicos referentes a 

los recursos, que establecen las condicionan las modelaciones referentes para 

determinar los valores asociados. Casi siempre no se cuenta con información física y 

biológica se necesita o es escaso y dividida y muchas veces poco confiables”. 

El (Minam, 2016, p. 17) define a ecosistema como “a la interacción natural de 

entidades vivos en su medio ambiente como una unidad ecológica”. 

El (Minam, 2016, p. 18), define los servicios ecosistémicos como “los beneficios 

que recibimos a nivel económico, social y ambiental, que se dan de manera directa o 

indirecta, del correcto funcionamiento de los ecosistemas”. Pudiendo ser éstos, la 

regulación hídrica en las cuencas, el sostenimiento de la biodiversidad, la captura de 

carbono, la belleza escénica, la conformación de suelos y el suministro de recursos 

genéticos, etc. 

La compensación por servicios ecosistémicos, según Sertzen (2016), “es el 

resarcimiento al servicio ecosistémico, que puede darse por el canje con servicios de 

apoyo, horas de trabajo, etc.; no monetario”, (Hajek y Martínez, 2012, p. 152), refieren 

que la CSE tiene el principio básico “que se refiere a que los usuarios de las zonas del 

planicie de las cuencas (o beneficiarios), deben retribuir a los actores económicos 

(proveedores) de las zonas media y alta de las cuencas, por los cuidados que 

desarrollan a los servicios de ecosistemas hídricos, reduciendo los impactos negativos 

que puedan ser generados por cambios en el uso del suelo y garantizando la 

reposición y la protección de la cubierta boscosa”. 

Sertzen (2016), “supone por pago por servicios ambientales al acuerdo entre 

los usuarios de los servicios ambientales directamente beneficiados y los participantes 

en la conservación de servicios del ambiente; asignando una retribución que puede 

ser un estímulo económico u otro tipo de pago por los costos en que incurren en la 

labores de mantenimiento y mejoramiento del servicio ambiental”. Asimismo, refiere 

que, en el MINAM, Ley General del Ambiente Nº 28611, “es recurrente hablar del 

término servicios del ecosistema en vez de servicios ambientales, para referirnos que 
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provienen de procesos del ecosistema y diferenciarlos del concepto de bienes y 

servicios ambientales en donde son considerados los elementos ecosistémicos como 

unidades partitivas”. 

En el desarrollo de la investigación, se utiliza la denominación de “Pago por 

Servicios Ambientales Hidrológicos – PSAH”; debido a que su concepción está 

involucrada concretamente sobre una subcuenca y hace referencia al pago, que es el 

objetivo que se pretende lograr de parte de los usuarios como una retribución por los 

alcanzar diversos costos en que incurren para la mejorar y mantenimiento del 

abastecimiento de servicios ambientales hidrológicos en las zonas media a alta de la 

subcuenca. 

“A los servicios ambientales hidrológicos se le conoce también como servicios 

ambientales de cuenca”, Según Ramírez (2011, p. 53), (como cito a Porras et al.,2008) 

“nos benefician de varias formas como con el abastecimiento de agua, regula los flujos 

pluviales, purifica el agua, controla la erosión, etc.  

En la actualidad la definición más aceptada para la Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos GIRH, es la propuesta por la Asociación Mundial para el Agua 

(GWP) en el siguiente término: “definiendo a la GIRH como un proceso que promueve 

la gestión y el desarrollo ordenados sobre el agua, suelo y otros recursos afines, que 

sirve para maximizar los beneficios económicos y bienestar social equitativamente sin 

complicar la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. Integrated Water Resources 

Management IWRM, (2009). 

En el ítem 1, del artículo III, de la Ley de Recursos Hídricos - LEY Nº 29338, 

señala a cerca del agua: “que tiene valores sociocultural, económico y ambiental, por 

lo que para usarlo debe estar relacionado a la gestión integrada proporcionalmente. El 

agua es conforma los ecosistemas y es renovable mediante el ciclo hidrológico”.  

La instauración de un Pago por Servicios Ambientales Hídricos, llevará a la 

mejora del bienestar soles de los habitantes en la zona alta, mediante una 

compensación económica, por la labor que realizan como guardianes; por lo que en la 

elaboración de la presente tesis se utiliza un técnico, económico y social.  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación, tiene un enfoque cuantitativo, ya que se determina encontrar 

un modelo econométrico, que es capaz de explicar a la variable dependiente, con 

indicadores de escala, dicotómicas, mediante variables con escala numéricas, 

dicotómicas y categóricas y se refiere a determinar el valor económico del recurso 

hídrico utilizado en la agricultura en la sub cuenca del río Pitumarca, que claramente, 

no está adecuadamente valorada por los usuarios de riego. 

El nivel de la investigación, por la naturaleza del estudio es descriptivo, 

explicativo, correlacional predictivo y de corte transversal 

Descriptivo: porque describe las variables valoración del recurso hídrico en 

función de las características del recurso y su contexto, relación hombre –ambiente -

economía y funciones hidrológicas de la subcuenca. 

Explicativo: porque se busca las variables que expliquen al valor económico del 

recurso hídrico utilizado en la agricultura, con un nivel de significancia aceptable.  

Correlacional: se utilizará el diseño correlacional para establecer el grado de 

correlación entre la variable dependiente e independientes. 

De Corte Transversal: porque la recolección de datos se realizará en un solo 

momento en un tiempo único. 

El tipo de investigación es aplicada; esto es explicado por Ñaupas, Valdivia, 

Palacios y Romero (2018, p. 136), quienes señalaron que, “las investigaciones 

aplicadas están basadas en las respuestas obtenidas mediante la investigación básica, 

pura o fundamental, como se dan en las ciencias naturales y sociales, se plantean 

problemas e hipótesis de estudio en los que se resuelven problemas de la vida social 

de las comunidades de la región o del país”. Asimismo, los especialistas del Concytec 

(2018, p. 3) refiere sobre la investigación aplicada que se orienta a solución de 
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problemas presentados en la producción, distribución, circulación, y consumo de 

bienes y servicios de las actividades antrópicas.  

El diseño que se plantea en la investigación es el diseño no experimental, 

porque se acopian datos de las variables sin manipularlos. Asimismo, establece el 

grado de explicación que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente. 

De corte transversal: porque el acopio de datos se realiza de una única vez. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable Independiente X1: Calidad del Agua 

Definición Conceptual: límites de variación del agua asignados, con un juicio de 

expertos, con base a datos comprobados científicamente, que no existan efectos 

negativos por el uso antrópico ni para los cuerpos que lo habiten. 

Definición Operacional: se dice de un proceso natural explicado por componentes 

geológicos, hidrológicos y socioeconómicos que pueden ser modificados, acelerados 

o viceversa como efecto de la intervención humana. 

Indicadores: al ser una variable cualitativa se mide por: Tipo de actividad Antrópica, 

geológica y/o hidrológica y Apreciación por parte de los usuarios, sobre el volumen y 

la importancia del agua en el riego. 

Escala de Medición: la escala de medición es la nominal, debido a que los datos no 

siguen una orden. 

Variable Independiente X2: Socioeconómicas 

Definición Conceptual: Perteneciente o relativo a lo económico y social a la vez. 

Definición Operacional: Variables ampliamente analizadas porque aumentan o 

disminuyen los niveles de ingresos. 

Indicadores: en esta ocasión, las variables socioeconómicas son medidas por: Edad 

en años, Sexo, Nivel de Ingresos, etc. 

Escala de Medición: la escala de medición es dicotómica y de razón. 
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Variable Dependiente Y1: Recurso hídrico (utilizado en la agricultura) 

Definición Conceptual: Diferentes usos que se da al agua. 

Definición Operacional: Usos diversos de las aguas provenientes de la sub cuenca. 

Indicadores: en esta ocasión, la variable tiene como indicador a demanda del agua 

y oferta del agua. 

Escala de Medición: la escala de medición es de razón o proporción. 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

Población. 

La población lo conforman los agricultores con acceso a riego con las aguas del 

río Pitumarca. De acuerdo al censo de población y vivienda de 2017, como se visualiza 

en la tabla 1, se evidencia que existe 2416 agricultores en ambos distritos, sin 

embargo, en el padrón de la Comisión de regantes Pitumarca – Checacupe, están 

empadronados 2040 agricultores. 

Tabla 1. Distribución de la población por ocupación principal de los distritos de Pitumarca y 

Checacupe. 

¿Cuál es la ocupación principal? Casos % Acumulado % 

Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal 
directivo de la administración pública y privada 6 0.1% 0.1% 

Profesionales científicos e intelectuales 175 3.9% 4.1% 

Profesionales técnicos 94 2.1% 6.2% 

Jefes y empleados administrativos 81 1.8% 8.0% 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados 313 7.0% 15.0% 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, 
forestales y pesqueros 2416 54.2% 69.2% 

Trabajadores de la construcción, edificación, productos 
artesanales, electricidad y las telecomunicaciones 247 5.5% 74.7% 

Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y 
conductores de transporte 120 2.7% 77.4% 

Ocupaciones elementales 985 22.1% 99.5% 

Ocupaciones militares y policiales 22 0.5% 100.0% 

Total 4459 100.0%   
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 – INEI Perú. 
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Muestra  

La muestra es un subconjunto de la población, que se calculará utilizando la 

fórmula para determinar el tamaño muestral para poblaciones finitas. Como una 

muestra piloto se consideró aplicar 20 encuestas. Y en ese escenario frente al covid 

19, con muchas restricciones aún para el desarrollo de actividades presenciales, se 

tomó una muestra, considerando un 8% como error muestral, obteniéndose 106 

encuestas a aplicar. Utilizando la fórmula: 

n=(〖Z_∀〗^2*p*q*N)/(e^2*(N-1)+〖Z_∀〗^2*p*q) 

 De este modo, el número óptimo para un estudio de 1,633 personas inscritas 

▪ n = tamaño de la muestra 

▪ N = 2040 tamaño de la población 

▪ p = 50% estimado 

▪ q = 1 – p 

▪ e = 8% error permitido  

▪ ∀ = 0.04 riesgo asociado o nivel de significación 

▪ Z∀ = 1.690 puntuación correspondiente al riesgo que se haya elegido. 

Reemplazando los valores en la fórmula, obtenemos un “n” tamaño muestral 

que resulta: 

n=106. 

Muestreo  

El muestreo es probabilístico o aleatorio. Es decir, cada uno de los individuos a 

entrevistar, tuvieron la misma oportunidad de ser elegidos de toda la población. 

Unidad de análisis 

Los usuarios de la Comisión de regantes Pitumarca – Checacupe, son la unidad 

de análisis debido a que son considerados como la demanda hipotética, porque ellos 

son los que demandan el agua para riego. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de la recolección de datos fue la entrevista directa entre el 

encuestador y el entrevistado (usuario de la comisión de regantes Pitumarca - 

Checacupe, el instrumento de recolección de datos fue mediante un cuestionario, 

validado por asesores profesionales externos. 

a. Validación del cuestionario antes de encuestar.  

Se solicitó a profesionales como Ingeniero Agrónomo, con maestría en Riego, 

y dos economistas con grados de maestría. Quienes dieron su visto bueno, luego de 

ello se realizó, un análisis para comprobar el índice de fiabilidad del instrumento de 

recolección de información, utilizando el método de la consistencia interna alfa de 

Cronbach cuyo valor obtenido es de 0.723, que es aceptable, “El mínimo valor que se 

acepta para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; cuando el valor se encuentre por 

debajo, la consistencia interna de la escala usada es considerada baja” (Celina y 

Campo, 2005, p. 577). 

b. Contenido del cuestionario  

El contenido del cuestionario se enriqueció con el aporte de los profesionales 

que validaron las fichas de encuestas. En el caso de nivel de ingresos, gastos y nivel 

educativo, se utilizaron variables ordinales, la prueba piloto recomienda disminuir los 

rangos en los intervalos de ingresos y gastos. 

c. Recolección de la información.  

Se visitó al distrito de Checacupe, con 3 encuestadores, entrevistando de 

diferentes frentes para obtener representatividad de la población; en su mayoría en 

sus casas. 

3.5. Procedimientos 

Se entrevistó de forma aleatoria a 106 usuarios de la comisión de regantes, en 

donde el encuestador aborda con la pregunta de si su máxima disponibilidad a pagar 

fluctuar dentro de un monto de dinero. Cuando el monto respondido sea menor, se 

podrá repetir la pregunta determinando un valor menor. Para terminar, se preguntará 
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sobre el monto máximo que estaría dispuesto a pagar por el bien o servicio, teniendo 

como base las respuestas anteriormente dadas; las respuestas fueron recogidos en 

los cuestionarios, se procesó en el programa estadístico SPSS versión 25 en español, 

se procesó las estadísticas descriptivas, se utilizó el método de regresión logística, 

para determinar las variables que explican el modelo planteado, se analizan los 

resultados. 

El Ministerio del Ambiente, en su guía de valoración económico del patrimonio 

natural sugirió un procedimiento tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Proceso de la valoración económica del patrimonio natural. 

 

Asimismo, El Ministerio del Ambiente, desarrolló las fases para para determinar 

el valor económico del patrimonio natural, en su guía de valoración económico del 

patrimonio natural sugirió un procedimiento tal como se muestra en la siguiente figura: 
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 Figura 2. Fases para determinar el valor económico del patrimonio natural. 

3.6. Método de análisis de datos 

El método para el análisis de la información obtenida, para predecir la 

disposición a pagar de parte de los usuarios es el modelo de valoración contingente, 

los datos son procesados en el software estadístico SPSS v. 25 en español, desde el 

punto de vista de la demanda desde las estadísticas descriptivas hasta la inferencia. 

Asimismo, se ha utilizado el modelo de regresión logística para determinar, cuáles de 
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las variables planteadas realmente explican la DAP. Para ello, utilizamos el “Método = 

Pasos sucesivos hacia atrás (Wald)” en el programa estadístico; este método 

determinó en 9 pasos el modelo que mejor se ajusta el modelo, y determinó las 

variables que mejor explican el modelo y son Edad del(a) entrevistado(a), Sexo del(a) 

entrevistado(a), Nivel de ingreso familiar mensual, Cree Ud. que el agua que dispone 

para el riego de su(s) parcela(s) es: y ¿Qué tan valiosa es el agua de riego para su 

vida diaria?  La tabla 6, nos muestra que del total de valores serán estimados 

correctamente 90.6%. considerando estas 5 variables, especialmente 

socioeconómicas. 

3.7. Aspectos éticos 

Para asegurar la calidad ética de la investigación, se consideró lo siguiente: 

a) Se solicitó a la junta directiva de la Comisión de Regantes Pitumarca y 

Checacupe, para realizar el trabajo de investigación involucrando su institución. 

Los encuestados son mayores de edad y empadronados en la comisión de 

regantes. 

b) Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 046-2020/UCV; emitida 

en Lima, el 19 de mayo del 2020, se aprueba la implementación de beneficios 

económicos, a favor de los estudiantes de los Programas de Pregrado y 

Formación para Adultos, a ser aplicada en la Sede y Filiales de la Universidad 

César Vallejo, para desarrollar el taller de elaboración de tesis en un periodo de 

4 meses. 
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IV. RESULTADOS 

  
4.1. Cálculo de la Recaudación de la comisión de regantes Pitumarca - 

Checacupe 

Los socios de la comisión de regantes, realizan un solo pago anual, 

considerando un monto aproximado por extensión de parcela regada, otra condición a 

considerarse es la condición social del usuario (si es viuda, recursos económicos muy 

bajos o con problemas familiares) el aporte que realizan el voluntario. 

Tabla 2. Recaudación estimada de la comisión de regantes Pitumarca Checacupe 
por concepto de padrón. 

Rango de tarifa Frecuencia Porcentaje 

0-2 4 3.77% 

3-12 77 72.64% 

13-22 18 16.98% 

23-32 2 1.89% 

53-62 1 0.94% 

63-72 2 1.89% 

73-82 2 1.89% 

Total 106 100% 

 

El promedio de la tarifa única que se cobra por concepto de padrón para los 

usuarios, es de S/ 12.25, a su vez se sabe que la comisión de regantes Pitumarca – 

Checacupe tiene a 2040 usuarios empadronados, por lo que se debe de multiplicar el 

número de usuarios empadronados por el promedio de recaudación y obtenemos 

24,999.62 soles de recaudación anual. Además, podemos ver que el 72.64% de los 

regantes hacen un pago que va desde 3 hasta 12 soles, el 90%, pagan entre 3 y 22 

soles, 6.60% de usuarios son quienes cuentan con extensiones considerables de 

parcelas con riego y 3.77% se encuentran en situación de subsistencia como podemos 

evidenciar en la Tabla 2. 
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4.2. Cálculo de la disposición a pagar por la comisión de regantes Pitumarca 

– Checacupe 

Para determinar el monto de la disposición a pagar, lo primero que debemos de 

determinar es, que porcentaje de los usuarios están dispuestos a pagar y que 

porcentaje no están dispuesto a pagar, en table 2 se visualiza que el 24.5% no están 

dispuestos a realizar el pago por los servicios ambientales que reciben. De los usuarios 

que están dispuestos a realizar el pago por los servicios ambientales que reciben, 

podemos visualizar que los montos van desde 2.00 soles hasta 200.00 soles, un 23.6% 

están dispuestos a pagar 10.00 soles; existe una relación entre los usuarios que 

utilizan el agua para riego de sus parcelas por varias veces al año en sembríos de 

alfalfa y otros pastos que aprovechan durante todo el año para negocios familiares de 

crianza de animales menores (cuyes y ganadería) y uno de ellos que utiliza para 

crianza de truchas. 

Tabla 3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dotación de agua para riego, 

anualmente? 

Monto de 
DAP 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

0 26 24.5 24.5 

2,00 6 5.7 30.2 

5,00 19 17.9 48.1 

7,00 2 1.9 50.0 

8,00 11 10.4 60.3 

10,00 25 23.6 83.9 

12,00 2 1.9 85.8 

20,00 7 6.6 92.4 

24,00 2 1.9 94.3 

50,00 2 1.9 96.2 

100,00 2 1.9 98.1 

200,00 2 1.9 100.0 

Total 106 100.0   
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Método 1: 

Del 75.5% de los usuarios que están dispuesto a pagar por el uso del recurso 

hídrico utilizado en la agricultura desarrollaremos las inferencias para la disposición a 

pagar. Para calcular la disposición a pagar, se tomó la muestra y el monto de su 

disposición a pagar respectivo, al cual se calcula multiplicando el porcentaje de 

usuarios encuestados que tienen la DAP, con el total de los empadronados en la 

comisión de regantes, luego se multiplica, por el monto promedio que pagan obtenidos 

a partir de la muestra y se hace la estimación de la disposición a pagar anual, 

obteniendo un total de S/ 34,982.00 soles anual. Dividiendo este valor entre 2040 

usuarios, obtenemos que la disposición a pagar individual es S/17.14 por año. La 

disposición a pagar se aprecia en la Tabla 4. 

Tabla 4. Recaudación estimada anual de la disposición a pagar. 

DAP (S/. año) Porcentaje 
válido 

Usuarios Recaudación anual 
(S/.) 

2.00  7.5 153.0      306.00  

5.00  23.8 485.0    2,425.00  

7.00  2.5 51.0      357.00  

8.00  13.8 281.0    2,248.00  

10.00  31.3 638.0    6,380.00  

12.00  2.5 51.0      612.00  

20.00  8.8 179.0    3,580.00  

24.00  2.5 51.0    1,224.00  

50.00  2.5 51.0    2,550.00  

100.00  2.5 51.0    5,100.00  

200.00  2.5 51.0  10,200.00  

Total 100.0 2040  34,982.00  

 

Método 2. 

Otra forma de cálculo es cuando determinamos los promedios de la disposición 

a pagar por cada uno de los distritos, en donde se debe hacer un análisis minucioso, 

del porque los usuarios residentes en el distrito de Checacupe tienen un promedio de 

la disposición a pagar de S/9.77; claramente menor que la disposición a pagar de los 

usuarios residentes en el distrito de Pitumarca que alcanza a S/28.19, como se aprecia 
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en la Tabla 5. Para obtener el promedio, se multiplica el número de encuestados por 

la disposición a pagar individual en cada distrito y se suma, luego, se divide entre el 

total de encuestados, de donde se obtiene el monto promedio de la disposición de 

pagar anual de S/ 17.14; que comparado con el monto obtenido por el método 1, se 

puede decir que son el mismo monto. 

Tabla 5. Disposición a pagar estimada anual por distrito. 

Distrito Encuestados Porcentaje Disposición a pagar anual (S/.) 

Checacupe 48 60.0% 9.77 

Pitumarca 32 40.0% 28.19 

Total 80 100% 17.14 

 

Tabla 6. Disposición a pagar promedio anual. 
 

N Mínimo Máximo Media 

¿Cuánto cree que debe retribuirse como 
pago por servicios ambientales hídricos a 
las partes media y alta de la sub cuenca 

del río Pitumarca? (DAP) 

80 2.00 200.00 17.1375 

N válido (por lista) 80 
   

 

La Tabla 6, muestra que, de los 106 usuarios encuestados, 80 (75.47%) 

manifestaron que tienen disposición a pagar (DAP) a una institución que se encargara 

de proteger la cubierta vegetal, los agro-ecosistemas que permitan asegurar el 

suministro del recurso hídrico utilizado en la agricultura proveniente del Río Pitumarca, 

para lo posterior de manera sostenible. En donde el valor promedio anual de la DAP 

fue de S/ 17.14 soles. 

Otros resultados complementarios como por ejemplo respecto a la percepción 

los usuarios de la comisión de regantes, de si el servicio de dotación de agua para 

riego ¿es adecuada o no el servicio de dotación de agua para riego?; la figura 3 nos 

muestra que el 41.51% respondieron afirmativamente y el 58.49% respondieron que 

el servicio de dotación de agua para riego no es la adecuada, alegando que arrastra 

sólidos que a lo largo del trayecto del río y son depositados al cauce. 
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Figura 3. Percepción del usuario sobre la dotación de agua para riego. 

Similarmente, se planteó la pregunta: ¿Qué tan importante son la cubierta 

vegetal en la parte media y alta de la sub cuenca del río Pitumarca, para conservar el 

volumen y la calidad del agua?, con las mismas posibles respuestas que en el caso 

anterior; a lo que las respuestas se visualizan en la figura 4, teniendo resultado como 

el 16.04% señalan que la cubierta vegetal es importante, el 63.25% señalan que es 

muy importante y el restante 20.75% señalan que es valioso. También se puede 

observar que todos (los 106 encuestados) responden y ninguno de ellos respondieron 

que la cubierta vegetal en la parte media y alta de la cuenca del río Pitumarca es “no 

importante o poco importante” 



24 
 

 
Figura 4. Percepción del usuario sobre la importancia de la cubierta vegetal en las partes media y alta 

de la subcuenca del rio Pitumarca. 

También se planteó la pregunta sobre el conocimiento acerca del origen del 

recurso hídrico utilizado en la agricultura, los resultados se muestran en la Tabla 7, los 

106 usuarios responden a la interrogante planteada; el 79.25% dicen conocer el origen 

del recurso hídrico que surca los distritos de Pitumarca y Checacupe y nombran el 

nevado del Ausangate como origen del río Pitumarca y el 20.75% señalan que no 

conocen el origen del río.  

Tabla 7.  Conocimiento acerca del origen del río Pitumarca. 

¿Conocen el origen del recurso 
hídrico? 

Usuarios Porcentaje 

No 22  20.75% 

Si 84  79.25% 

Total 106  100.00% 

 

En la Tabla 8, se muestra el nivel de confianza que depositan los usuarios en 

las distintas instituciones del estado, ONG, organizaciones de base y/o privadas, de 

donde que el 69.81% de los encuestados señalan que depositarían la confianza en la 

Comisión de regantes de Pitumarca-Checacupe para que administre los recursos 

recaudados.  
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Tabla 8. Institución que debe administrar la recaudación por la DAP. 

 Institución Usuarios Porcentaje 

No responden 2  1.89% 

Consejo hídrico de la cuenca 7  6.60% 

Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) 

21 19.81% 

Municipalidad Distrital 2  1.89% 

Comisión de regantes de Pitumarca-
Checacupe 

74 69.81% 

Total 106 100.00% 

 

 

Estimaciones del modelo econométrico. 

Para determinar las variables explican la DAP, se consideraron en un inicio a: 

nivel educativo del entrevistado, ocupación del entrevistado, nivel de ingreso familiar 

mensual, nivel de gasto familiar mensual, ¿usa las aguas del río Pitumarca para 

ganadería?, ¿qué tan importante son la cubierta vegetal en la parte media y alta de la 

sub cuenca del río Pitumarca, para conservar el volumen y la calidad del agua?, ¿cree 

Ud. que es necesario hacer una retribución como pago por servicios ambientales 

hídricos a las partes media y alta de la sub cuenca del río Pitumarca?, ¿Realiza algún 

tipo de pago por el mantenimiento y conservación de las fuentes hídricas (páramo, 

acuíferos, zonas de recarga)?, ¿Si la conservación de fuentes hídricas mejorara las 

condiciones del recurso hídrico y de esta forma las condiciones del servicio, considera 

que debería destinarse un rubro (monto) con la finalidad de dicha conservación? Y 

¿Qué tan importante son la cubierta vegetal en la parte media y alta de la sub cuenca 

del río Pitumarca, para conservar el volumen y la calidad del agua? De donde se 

determinó mediante el modelo de regresión logística, las variables que finalmente 

explican la DAP, con el “Método = Pasos sucesivos hacia atrás (Wald)” que en 9 pasos 

se determinaron a la Edad del(a) entrevistado(a), Sexo del(a) entrevistado(a), Nivel de 

ingreso familiar mensual, Cree Ud. que el agua que dispone para el riego de su(s) 

parcela(s) es: y ¿Qué tan valiosa es el agua de riego para su vida diaria?  La Tabla 9 

nos muestra que del total de valores serán estimados correctamente 90.6%. 

considerando estas 5 variables socioeconómicas.  
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Tabla 9. Tabla de clasificación a. 

Observado Pronosticado 

¿Cree Ud. que es necesario hacer una 

retribución como pago por servicios 

ambientales hídricos a las partes media y 

alta de la sub cuenca del río Pitumarca? 

Porcentaje 

correcto 

No Si 

¿Cree Ud. que es necesario hacer 

una retribución como pago por 

servicios ambientales hídricos a las 

partes media y alta de la sub 

cuenca del río Pitumarca? 

No 20 6 76,9 

Si 4 76 95,0 

Porcentaje global   90,6 

 

Una vez obtenido las variables que explican la DAP, volvemos a calcular 

mediante la regresión logística, mediante el método entrar. Los resultados mostraron 

lo siguiente:  

1. El resumen del modelo nos dice que el R cuadrado de Cox y Snell es igual 0.438 

y el R cuadrado de Nagelkerke es igual a 0.652. lo que nos indica que el modelo es 

adecuado para realizar las predicciones. 

2. La Tabla 10, prueba de Hosmer y Lemeshow, indican que el Sig. Es mayor a 

0.05, lo cual nos indica que el ajuste del modelo es bueno. 

Tabla 10. Prueba de Hosmer y Lemeshow. 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 3,673 7 ,817 

 

3. En la Tabla 11, se ve las variables que explican el modelo son (edad) e 

(ingreso).  El Exp(B), nos dice que para la variable edad, a mayor edad, mayor será la 

probabilidad de que esté dispuesto a la DAP, en cambio para la variable sexo, en vista 

que es nominal dicotómica, (con etiqueta Masculino=1 y Femenino=2); se puede 

afirmar que si el usuario es de sexo masculino habrá una posibilidad de que tenga la 
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DAP, de 40 veces más que cuando sea de sexo femenino. Respecto al nivel de ingreso 

familiar mensual, el modelo se puede interpretar de la siguiente forma, a mayor ingreso 

familiar mensual, la DAP del parte del usuario será mayor, y así con las siguientes 

variables. 

4. También podemos observar la columna Sig. que para todas las variables es 

menor a 0.05, lo cual nos que las variables explican bien el modelo. 

Tabla 11. Variables en la ecuación. 

Paso 1a B Error 
estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 95% C.I. para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Edad del(a) 
entrevistado(a) 

0.118 0.039 9.087 1 0.003 1.126 1.042 1.216 

Sexo del(a) 
entrevistado(a) 

-2.211 0.754 8.592 1 0.003 0.110 0.025 0.481 

Nivel de ingreso 
familiar mensual 

0.544 0.216 6.319 1 0.012 1.723 1.127 2.633 

Cree Ud. que el 
agua que dispone 
para el riego de 
su(s) parcela(s) es: 

-4.461 1.014 19.370 1 0.000 0.012 0.002 0.084 

¿Qué tan valiosa es 
el agua de riego 
para su vida diaria? 

1.089 0.637 2.928 1 0.087 2.972 0.853 10.347 

Constante -0.804 3.567 0.051 1 0.822 0.448 
  

a. Variables especificadas en el paso 1: Edad del(a) entrevistado(a), Sexo del(a) entrevistado(a), 
Nivel de ingreso familiar mensual, Cree Ud. que el agua que dispone para el riego de su(s) 
parcela(s) es:, ¿Qué tan valiosa es el agua de riego para su vida diaria?. 
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V. DISCUSIÓN 

 
Discusión de resultados. 

Los resultados a los que se arribaron pusieron en evidencia que los usuarios de 

la comisión de regantes Pitumarca – Checacupe, en su mayoría son de sexo femenino, 

con un 55.7%, la edad promedio de los entrevistados fue de 51.84 años, lo que no 

indica que la mayoría de los jóvenes ya no se dedican a la agricultura; asimismo, se 

vieron los ingresos mensuales de los usuarios de la comisión de regantes que tiene un 

promedio de 970.75 soles mensuales y un gastos de promedio mensual de 508.50 

soles por familia. Los usuarios de la comisión de regantes que radican en el distrito de 

Pitumarca, tuvieron un promedio de la DAP, mayor que los usuarios de la comisión de 

regantes que radican en el distrito de Checacupe, últimos, en una razón de 28.19 soles 

para los usuarios pertenecientes al distrito de Pitumarca y un promedio de 9.77 soles, 

los usuarios del distrito de Checacupe. 

El uso de agua para riego es mucho mayor en el distrito de Pitumarca, con 

respectos a los usuarios del distrito de Checacupe en caudal y en frecuencia de riego, 

que anualmente va desde una vez (quienes trabajan cultivan de pan llevar), hasta 24 

veces al año (quienes cultivan alfalfa, para la crianza de animales menores-cuyes) a 

nivel comercial, teniendo un promedio de uso de agua para riego de 5.69 por año. 

Por otra parte, para la estimación del modelo adecuado para estimar el valor de 

la DAP, se ha tomado en consideración utilizar el método estadístico Pasos sucesivos 

hacia atrás (Wald), que mediante pasos sucesivos primero considera a todas las 

variables en el modelo, y considerando los valores de los estadísticos de ajuste, 

empieza a descartar variable por variable por eliminación aquellas variables que no 

ajustan significativamente el modelo hasta obtener un modelo adecuado, aun teniendo 

un adecuado modelo según el programa estadístico, todavía podemos reducir 

variables observando los valores de los estadísticos de bondad de ajuste como el error 

estándar, nivel de significancia (sig.), y el coeficiente de la variable en el ajuste 

(exp(B)). 
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Las variables de entrada consideradas fueron: nivel educativo del entrevistado, 

ocupación del entrevistado, nivel de ingreso familiar mensual, nivel de gasto familiar 

mensual, ¿usa las aguas del río Pitumarca para ganadería?, ¿qué tan importante son 

la cubierta vegetal en la parte media y alta de la sub cuenca del río Pitumarca, para 

conservar el volumen y la calidad del agua?, ¿cree Ud. que es necesario hacer una 

retribución como pago por servicios ambientales hídricos a las partes media y alta de 

la sub cuenca del río Pitumarca?, ¿Realiza algún tipo de pago por el mantenimiento y 

conservación de las fuentes hídricas (páramo, acuíferos, zonas de recarga)?, ¿Si la 

conservación de fuentes hídricas mejorara las condiciones del recurso hídrico y de 

esta forma las condiciones del servicio, considera que debería destinarse un rubro 

(monto) con la finalidad de dicha conservación? y ¿Qué tan importante son la cubierta 

vegetal en la parte media y alta de la sub cuenca del río Pitumarca, para conservar el 

volumen y la calidad del agua? Y siguiendo el “Método = Pasos sucesivos hacia atrás 

(Wald)” se determinó las variables que mejor ajustan al modelo como: la Edad del(a) 

entrevistado(a), Sexo del(a) entrevistado(a), Nivel de ingreso familiar mensual, Cree 

Ud. que el agua que dispone para el riego de su(s) parcela(s) es: y ¿Qué tan valiosa 

es el agua de riego para su vida diaria?  que determinó éstas variable en 9 pasos.  La 

Tabla 9 nos muestra que del total de valores serán estimados correctamente 90.6%. 

considerando estas 5 variables socioeconómicas.  

Según GUADALUPE Jiménez, Elsy Lizeth (2019). El 100% de los encuestados 

respondieron que tienen la DAP. Comparado con esta investigación, el 75.47% de los 

encuestados tienen la DAP; por otro lado, para SERTZEN Carlos. (2015) el 52.42% 

tienen la DAP, ello, ubica a esta investigación dentro del promedio que tienen la DAP. 

Para los mismos autores, los pagos por la DAP varían desde 1.00 sol hasta 

10.00 soles, 2.00 soles hasta 200.00 soles y 1.00 sol hasta 150.00 soles 

respectivamente, también podemos decir que los rangos de pagos nos son muy 

distantes de los otros estudios. 

Por otro lado, analizando el promedio de la DAP; GUADALUPE Jiménez, Elsy 

Lizeth (2019), consiguió resultados como que el 52% usuarios encuestados, tienen un 
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promedio de DAP de S/ 24.59 soles, por Ha por año y SERTZEN, obtiene como medía 

de la disponibilidad a pagar por parte de la Junta de usuarios Sub Distrito de Riego 

Cañete, en valor de S/ 24.59 soles, y la presente investigación obtuvo como resulta-

do del promedio de la DAP un monto de S/ 17.14 soles. 

Respecto a las variables que explicativas del modelo, ROJAS Vicera y Jhan 

Pool. (2019) concluyeron, que las variables que mejor explican el modelo de la DAP 

son: el ingreso económico, el nivel de estudios y el nivel de atención; por su parte 

Sertzen Carlos. (2015) obtuvo como resultado del modelo que las variables 

explicativas son: la apreciación del servicio de dotación de agua por parte del agricultor 

(CALIF), Nivel de Ingresos Familiares (ING) y la apreciación del agricultor de la tarifa 

con sentencia de justa o no (JUSTO) son las variables altamente significativas; 

mientras que está investigación, obtuvo el resultado de que las Edad del(a) 

entrevistado(a), Sexo del(a) entrevistado(a), Nivel de ingreso familiar mensual, Cree 

Ud. que el agua que dispone para el riego de su(s) parcela(s) es: y ¿Qué tan valiosa 

es el agua de riego para su vida diaria?, son altamente significativas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 La comisión de regantes de Pitumarca – Checacupe, cuenta con 2040, usuarios 

empadronados, quienes también son jefes de familia y determinan la demanda 

hídrica para uso agrícola, haciendo el rol de un mercado hipotético.  

 En la subcuenca del río Pitumarca, consideran al agua riego como muy 

importante en su vida diaria el 63.21%.  

 El 75.47% de los usuarios de la comisión de riego, tienen la disposición a pagar 

(DAP) por los servicios ecosistémicos, un monto que varía de S/ 2.00 soles, a 

S/ 200.00 soles, con una media de S/ 17.14 soles. 

 Se determinaron los factores que determinan, la disponibilidad a pagar por los 

servicios ambientales hidrológicos del ecosistema de parte de los usuarios de 

la comisión de regantes como: la escasa o nula sensibilización a los usuarios 

de la comisión de regantes acerca de los importante que es el cuidado de la 

biomasa de las zonas media y alta de la subcuenca, la carencia de interés por 

el cuidado del medio ambiente, la escasa información sobre las actividades que 

se realizan con la recaudación por la tarifa de agua, la desconfianza de parte 

de los usuarios hacia los directivos del manejo del recurso económico. 

 El monto de la disposición a pagar recaudado al ser aplicado para la 

conservación de los ecosistemas de las zonas media y alta de la subcuenca, 

que indirectamente aportará al mejoramiento de la situación socioeconómica de 

sus habitantes, debido a que desarrollarían sus labores diarias, con incentivos 

económicos en el cumplimiento de su objetivo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 Estudios de este tipo, deberían de plantearse en la cuenca del rio Vilcanota, y 

subcuencas importantes especialmente en lugares donde involucran áreas de 

Conservación Regional, Santuarios históricos, Parques Nacionales y Reservas 

Comunales en la región Cusco. 

 Sertzen (2015), utilizó para la recolección de información además de encuestas, 

mediante talleres a grupos focales, que se deberían de realizarse también en 

otros estudios en la sub cuenca del río Pitumarca. 

 Se debe de desarrollar un estudio similar en la subcuenca del río Pitumarca, 

utilizando otra metodología para determinar la consistencia del presente 

estudio. 

 Las instituciones públicas en niveles Nacionales, Regionales o Locales son 

llamados a fomentar programas y talleres de sensibilización de manera 

secuencial y sostenida hasta lograr que los usuarios de la comisión de regantes 

internalicen la importancia de la conservación de los bosques en las partes 

medias y altas, como reguladores de la disponibilidad del recurso hídrico.  

 Del mismo modo, se debe de capacitar y sensibilizar a los comuneros de las 

partes medias y altas para que, en sus organizaciones, respetando los usos y 

costumbres se comprometan a la conservación de la cubierta vegetal.  

 Las entidades tanto públicas como privadas deben de promover el mecanismo 

como el PSAH en la subcuenca del río Pitumarca. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Toma de Muestra de Aguas del río Pitumarca 

  
 

Anexo 2 Parámetros de forma de la Subcuenca y de su sistema hídrico. 

Parámetros de forma 

Nombre Unidad Descripción 

Coeficiente de 
compacidad (Kc) 

1.782 La Sub cuenca tiene menor tendencia a 
crecientes (compacidad de oval oblonga 

a rectangular oblonga) 

Factor de Forma (Ff) 0.29 Subcuenca ligeramente achatada por 
consiguiente se deduce que es poco 

susceptible a las crecidas. 

Curva hipsométrica  
  

 

El área de la subcuenca tiene una 
variación abrupta con la altura en los dos 

extremos y una variación suave en las 
cotas de 4200 a 6000 metros de altitud. 

Polígono de 
frecuencia 

  La mayor superficie es de 178.061 km2, 
que encuentra entra las cotas de 4800 a 

5000 metros de altitud 

Altitud media de la 
Sub cuenca 

4655.58 Hay una Eficaz contribución de la lluvia 
en la cuenca 

Sistema hidrográfico 

Número de orden 4° Predominan los cauces de primer orden 
con 81.09% 

Grado de 
ramificación 

2.31 
 

Densidad de drenaje 0.8l km/ km2 Cuenta con buen sistema de drenaje 

Pendiente del río 2.78% 
 



 

Anexo 3: Categoría 3: ECAs para riego de vegetales y bebida de animales (Decreto 

Supremo N° 004-2017-Minam) 

 

 



 

Anexo 4: Análisis Microbiológico de Aguas del río Pitumarca 

  



 

Anexo 5: Análisis Fisicoquímico de Aguas del río Pitumarca 

 



 

Anexo 6: Matriz de Operacionalización de variables. 

 

 

 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores
Unidad de 

Medida
Escala Valor Final

Recurso hídrico Usos del Recurso Hídrico
Usos que se le dan a las aguas 

provenientes de la sub cuenca
Ambiental

Demanda del Agua

Oferta del agua
m3 o m2

Razón o 

Proporción
0 a más

Calidad del Agua

Cualquier límite fijado de variación o 

alteración del estado del agua, juzgado 

expertamente, en base a datos 

científicos, para el cual no hay ningún 

tipo de efectos, generalmente adversos, 

en su uso por el hombre o para los 

organismos que lo habiten

Es un proceso natural que puede 

ser modificado acelerado o 

desacelerado por efectos de 

intervenciones humanas, 

determinado por factores 

geológicos, hidrológicos y 

socioeconómicos.

Actividad antrópica

Factor Geológico y factor 

hidrológico.

Tipo de actividad 

Antrópica, geológica y/o 

hidrológica

Apreciación sobre el 

volumen y la 

importancia del agua en 

el riego.

Nominal

Suficiente o insuficiente

Poco Importante, Importante, Muy 

importante y Valioso

Socioeconómicas
 Perteneciente o relativo a lo económico 

y social a la vez

Variables ampliamente 

analizadas porque aumentan o 

disminuyen los niveles de 

ingresos.

.- Edad del entrevistado.

- Sexo del entrevistado.

- Nivel de ingreso familiar 

mensual. 

Edad en años

Sexo

Nivel de Ingresos

Años

soles/ año
Razón o 

Proporción

18 a más

Masculino y femenino

S/ 0 a más

Valoración del Recurso 

Hídrico en función de las 

características del 

recurso y su contexto

Aspectos a considerar para la 

Valoración del Recurso Hídrico

Estructura de los elementos de 

entradas, procesos y salida para 

la cuantificación monetaria

Económica-ambiental
Entrevistas con grupos 

focales y encuestas
S/. /Año

Razón o 

Proporción
Mayores a cero

Relación Hombre 

–Ambiente -economía 

Analizar la relación existente entre 

hombre ambiente y economía

Nivel de comprensión de los 

actores que demanda del servicio 

de agua que ofrece la 

subcuenca, la capacidad de 

oferta generada por la cuenca e 

importancia económica

Económica-ambiental
Entrevistas con grupos 

focales y encuestas
Nominal

Esta sensibilizado

No esta sensibilizado

Funciones Hidrológicas de 

la cuenca 

Los aspectos relacionados a la 

capacidad de carga, caudal, calidad

Grado de la cantidad y calidad del 

agua suministrado por la cuenca
Ambiental

Propiedades Físico – 

Químicos y 

bacteriológicos

mg/L 

us/cm

Unidades de PH

NMP/100 ml

De intervalo

ECAs "Categoría 3: Riego de 

vegetales y bebida de animales" 

DECRETO SUPREMO N° 004-

2017-MINAM

Dependiente

Descriptiva

Independiente



 

Anexo 7: Instrumento de recolección de datos 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8: Validación de instrumento de recojo de información. 

 



 

 



 

 



 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 

Declaratoria de Originalidad del Autor 

 
Yo, R E Y N A L D O  M A M A N I  C U R O  estudiante   de   la   FACULTAD   DE INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA y Escuela Profesional de INGENIERÍA AMBIENTAL   de   la UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO, declaro bajo juramento que todos los   datos  e información que acompañan al Trabajo de Tesis 

titulado: "Valoración económica del recurso hídrico utilizado en la agricultura en la subcuenca del río Pitumarca 

de los distritos de Pitumarca y Checacupe, provincia de Canchis, departamento de Cusco, 2020”.,  es  de  mi 

autoría, por lo tanto, declaro que el Tesis: 

 

1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente. 

2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis 

proveniente de otras fuentes. 

3. No ha sido publicado ni presentado anteriormente para   la   obtención   de   otro   grado   académico   o título 

profesional. 

4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados. 
 

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión 

tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas 

académicas vigentes de la Universidad César Vallejo. 

 

Apellidos y Nombres del Autor Firma 

MAMANI CURO REYNALDO  

DNI: 24715521 

ORCID: 0000-0003-3931-5002 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


