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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la valoración 

económica del recurso Cataratas del Tamushal como herramienta efectiva para 

potenciar su uso turístico en Tarapoto y también proponer estrategias de difusión y 

promoción turísticas, según la disposición a pagar. Durante mucho tiempo en la Región 

San Martín se ha visto el incremento de turistas nacionales y extranjeros que visitan 

diversos atractivos turísticos en la zona que no cuentan con un estudio de valoración 

económica, como es el caso de este recurso, razón por la cual se plantea el siguiente 

problema: ¿Será la valoración económica una herramienta efectiva para optimizar el uso 

turístico de las Cataratas del Tamushal en el distrito de Tarapoto? 

Para lograr los objetivos y contrastar la hipótesis se utilizó un Método de 

Valoración Contingente, que facilitó la obtención de datos necesarios, de un 

cuestionario de Valoración Contingente. Posteriormente se describieron y analizaron las 

variables e incidencias ocurridas. 

La muestra estuvo conformada por 243 visitantes-turistas, obtenidos de una 

población que llegaron a la ciudad de Tarapoto, a quienes se les aplicó una encuesta 

para recolectar datos, los cuales fueron codificados y procesados en programas de 

cálculo estadístico Eviews 8, determinando la DAP estimada de S/ 15.79 soles, 

generando el valor económico de las Cataratas del Tamushal, el cual asciende a 

S/.117,477.60 soles, que permitió dilucidar la hipótesis: la valoración económica del 

recurso Cataratas del Tamushal sí muestra potencial turístico en el distrito de Tarapoto. 

Palabras Clave: Valoración económica, valoración contingente, disposición a 

pagar, precio de mercado. 
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ABSTRACT 

 

The presented research followed the general objective of determing the 

economic valoration of the Tamushal  Waterfalls as an effective tool to enhance the 

tourist industry in Tarapoto - San Martin – 2015 and also proponent the strategies of 

diffusion and tourist promotion of the Tamushal Falls, according to the availability of a 

pay. 

Over the years the San Martin region has seen a notable increase of tourists, both 

Peruvians and foreigners, visiting the local tourism activities. The majority of 

the  increase has been focused on the natural attractions that are easily found within the 

region. However, a large number of these natural environments have not been 

considered for an economic study of valuation as is the case of the Waterfalls of 

Tamushal where the turistic potential had yet to be investigated. For this reason, this 

research saught to answer the following question: What does the economic valuation of 

the Waterfalls of Tamushal show in regards to the turistic potential in the district of 

Tarapoto? 

In order to achieve the objectives and the hypothesis that were presented, the 

Contingent Valuation Method of non-experimental design was utilized to collect the 

necessary data through a Contingent Valoration questionnaire. Later the variables were 

analyzed and described along with the incidents that occured while collecting the 

research. 

The population used for this studied was conformed by the number of visiting 

tourists who came to The Tamushal Waterfalls in Tarapoto. Visitors were administered 

the survey techniques to collect the necessary data. They were then coded and processed  
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through the statistical calculations program, Eviews 8. The disposition to pay was S/ 

15.79 soles, showing the economic valuation, which is S/. 117,477.60 soles that allowed 

us to deduct the proposed hypothesis: that the economic valuation of the Tamushal 

Waterfalls does show its tourism potential in the District of Tarapoto. 

Keywords: Economic valoration resource, contingent valoration, provision pay, 

market price. 
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INTRODUCCIÓN 

El departamento de San Martín reconocida por su gran biodiversidad, cuenta con 

aproximadamente 782, 932 habitantes al año 2010, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2013), y está distribuida en 10 provincias (77 distritos). 

Limita por el norte con las regiones de Amazonas y Loreto, por el sur con la región 

Huánuco y Ucayali, por el este con la región Loreto y por el oeste con las regiones de 

Amazonas, La Libertad y Ancash. San Martín, goza de un clima cálido y húmedo, y está 

situada en el medio del afluente del río Huallaga, que permite el desarrollo de 

actividades agropecuarias, agrícolas y forestales, en zonas de selva alta y baja. 

(Gobierno Regional de San Martín, 2008) 

Posee en sus tierras a la primer Área de Conservación del Perú, denominada 

“Cordillera Escalera” (ACR-CE), creada el 25 de diciembre del 2005, mediante D.S. 

N°045-2005-AG (ver anexo 1), sobre la superficie de 149 870 hectáreas, a pedido del 

Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), en vista de la necesidad de conservar 

el medio ambiente, una de las más deforestadas del Perú. El ACR-CE abarca 5 distritos 

de la provincia de San Martin y 4 de la provincia de Lamas, la zona se caracteriza por 

ser de Bosque Húmedo Pre-pantano Tropical, abasteciendo a la población (y visitantes) 

numerosos bienes y servicios ambientales (ver mapa 1) (GORESAM, 2008). 

El paisaje está constituido por bosques nubosos, pie de monte, colinas, domos de 

sal y 5 grandes cuencas hidrográficas: Cumbaza-Mayo, Shanusi, Caynarachi, Chazuta-

Chipeza, Pampayacu-Charapillo, éstas cuencas abastecen a una población cercana al 

150,000 personas, principalmente para consumo humano. (Proyecto Especial Huallaga 

Central y Bajo Mayo, 2015) 

 



xiii 

El Área cuenta con una rica biodiversidad de fauna y flora silvestres; destacan 

mamíferos como el oso de anteojos, el mono choro común, jaguar, puma, venado; aves 

como: tucanes, gallito de las rocas, pájaros carpinteros, lechuzas y guacamayos; entre 

los anfibios y reptiles destacan el jergón, rana venenosa, cascabel y el camaleón. 

Asimismo, existe gran variedad de especies vegetales maderables (120 especies) y 

medicinales (75 especies), así como flores como las bromelias, orquídeas y heliconas de 

distintos colores, tamaños y formas (Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 

2015). 

El Alto Shilcayo, comprende un área natural de 2,500 hectáreas dentro del ACR-

CE, albergan a las Cataratas del Tamushal, llamadas así en honor a una especie casi 

extinta de liana llamada Tamushi (ver mapa 2); las cuales presentan dos caídas de agua, 

la primera tiene una altura de 85 m con una poza de 2 m de profundidad; y la segunda, 

se encuentra a una distancia de 100 m tiene una altura de 40 m, con una poza de 2.5 m. 

Para acceder al recurso se debe hacer un recorrido de aproximadamente 1 hora desde la 

garita de control ubicado en la entrada al Alto Shilcayo. (Proyecto Especial Huallaga 

Central y Bajo Mayo, 2015) 
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 Figura 1: Mapa de ubicación del Área de Conservación Regional Cerro Escalera y sector Alto Shilcayo. 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
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Figura 2: Plano clave ruta hacia Las Cataratas del Tamushal, Tarapoto, San Martín. 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
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Las Cataratas del Tamushal y alrededores son conservadas por la Asociación de 

Conservación de Flora y Fauna del Alto Shilcayo, mediante el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional N°019-2014-GRSM-PEHCBM (ver anexo 2), firmado por las partes que 

comprenden a: Sr. Feliciano Tuanama Tapullima (Presidente de la Asociación Flora y 

Fauna) y al Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo (PHCBM), con la finalidad de ejercer 

acciones de mantenimiento, protección, preservación, servicios eco-turísticos y uso 

sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica (Crosvi Tello, entrevista 

personal, 22 de junio del 2015). 

 

Por su parte, el PHCBM, tiene como compromisos la supervisión, fiscalización y 

evaluación del manejo de los recursos económicos; proporcionar asistencia técnica para 

llevar a cabo actividades establecidas en los Planes de Trabajo, brindar capacitaciones con 

respecto a la zonificación ecológica; apoyar iniciativas que tienen por objetivo el 

mantenimiento, protección preservación y uso sostenible de los recursos; y finalmente 

brindar facilidades para la ejecución de proyectos y/o actividades que fomenten el mismo 

objetivo (Convenio Interinstitucional que celebran el PEHCBM y la Asociación Flora y 

Fauna N°019-2014-GRSM-PEHCBM, 2014, pag.4) 

 

 

Por otro lado, la Asociación Flora y Fauna, fue formada en el 2003 después de una 

fuerte concientización del daño que estaban causando las actividades de agricultura a la 

zona selva en el que vivían, hoy son actuales guardianes del área y promotores del eco-

turismo, conformados por 10 socios, familias y voluntarios con el apoyo de la ONG 

francesa “ENVOL-VERT”; ellos tiene como principales compromisos: comunicar al 

Proyecto la programación de los trabajos de campo para que se pueda realizar inspecciones 

correspondientes; ejercer acciones de control y vigilancia; así como sancionar a sus 
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miembros en caso de cometer delitos contra el medio ambiente (Convenio 

Interinstitucional que celebran el PEHCBM y la Asociación Flora y Fauna N°019-2014-

GRSM-PEHCBM, 2014, pag.4). 

 

Por ello, la valoración económica, es referencia de un tema de gran importancia en 

los últimos años, ya que no valorar un recurso natural genera pérdidas económicas muy 

significativas. Basado en esta problemática, se decidió realizar este estudio y se planteó la 

siguiente pregunta: ¿Será la valoración económica una herramienta efectiva para optimizar 

el uso turístico de las Cataratas del Tamushal en el distrito de Tarapoto?    
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1. Fundamento teórico científico 

Actualmente, el número de investigaciones sobre valoración económica ambiental con 

fines turísticos en América Latina, en el Perú y en la Región San Martin se han 

incrementado, por ello a continuación se presentan las siguientes investigaciones, cuyo 

contenido fue respaldo de información importante para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación:   

1.1.1. Antecedentes 

1.1.1.1. Valoración económica de servicios ambientales del Lago San Pablo, 

provincia de Imbabura y análisis de escenarios en los casos de conservación 

y pérdida del recurso natural en el período 2011 – 2012 en Ecuador 

 

La investigación de Navarrete y Sambrano (2013), tuvo como objetivo principal 

determinar cuán útil resulta conservar el Lago San Pablo sobre todo para las comunidades 

locales, por medio de una comparación entre el valor económico generado por sus 

servicios y su costo de oportunidad. Para determinar el beneficio económico del Lago, se 

valoraron tres de los bienes y servicios ambientales que este presta, empleando los 

métodos de Valoración Contingente, Coste de Viaje y Coste de Reposición. Los resultados 

de las valoraciones y cálculos realizados determinan que el beneficio económico generado 

por los mencionados servicios en el lapso de un año (2012) superan en 44.33 veces al costo 

de oportunidad del recurso en el mismo período; por consiguiente se hace necesaria la 

acción inmediata de los organismos pertinentes para atacar el problema de fondo que está 

causando la contaminación del Lago San Pablo, a la vez que se solucionan los problemas 
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secundarios derivados de este. Además, se sugirieron algunas acciones encaminadas a dar 

frente a los problemas ambientales del Lago San Pablo. 

1.1.1.2. Valoración Económica Ambiental de la Laguna de LLanganuco como una 

herramienta para la Conservación del Área Natural Protegida en Ancash 

En su trabajo de investigación Um (2004), utilizó el Método de Valoración 

Contingente (MVC), realizando encuestas respecto a la disposición a pagar de los 

visitantes por la implementación de estos servicios y compararlo con el valor por la 

conservación del área recreativa de Llanganuco. Los resultados arrojaron que los turistas 

nacionales podían pagar S/ 6.43 y los extranjeros la cantidad de S/ 10.62. Realizando una 

aproximación total de visitantes, se obtuvo un total de S/ 293,636.04 anuales. Dichos 

resultados mostraron que la mayoría de la población estaría dispuesta a colaborar 

monetariamente por la conservación de Llanganuco. 

1.1.1.3. Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales de la Laguna 

Conache, Laredo en La Libertad 

Verona y Rodríguez (2013), en su tesis: pretende identificar los bienes y servicios 

ambientales, encontrar un valor económico aproximado y determinar el valor del disfrute 

de las personas que visitan la laguna ubicada en el caserío de Conache, empleando el 

Método de Valoración Contingente. En el caso de los bienes y servicios se identificaron el 

abastecimiento de agua, su flora (Sauce, Molle, Algarrobos, ígnea, entre otras), su fauna 

(pollas de agua, tilapia, guppys, garzas, Martin pescador, charcoca, entre otros), 

abastecimiento de agua de riego, control de inundaciones, recreación y turismo, recambio 

del agua subterránea, apoyo a ecosistemas externos, estabilización micro climática y 

costera, belleza escénica, la navegación, toma de fotos, sustento de la productividad 

biológica y asiento de organismos migratorios.  
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En el caso del valor anual, la cantidad promedio declarada de la disposición a pagar 

(DAP) por conservar la laguna fue de S/. 2 808 937.66 nuevos soles; y el valor anual que 

las personas cree que vale su disfrute fue de S/. 4 185 720.00 nuevos soles. La diferencia 

se debe a que a las personas se les está pidiendo que paguen por algo, y a nadie le agrada la 

idea de gastar; pero en cambio cuando se refieren al valor de su disfrute su valoración es 

mayor por lo que no se les está hablando de pago alguno.  

 

1.1.1.4. Valoración Económica Ambiental con Fines Turísticos del Área de 

Conservación Municipal Asociación Hídrica Aguajal Renacal Alto Mayo - 

Región San Martín 

En el trabajo de investigación que realizó Requejo (2009), plantea como objetivo 

principal la realización de la valoración económica y ambiental con fines turísticos del 

Área de Conservación Municipal “Asociación Hídrica Aguajal Renacal Alto Mayo (ACM 

AHARAM) ubicada en la región San Martín. Asimismo, la autora contribuye con la 

propuesta de lineamientos de política ambiental para el desarrollo de la actividad turística 

en el área. Se determinó el valor de uso directo (VUD) de la madera, de plantas 

medicinales, de aguaje, de orquídeas, de fauna, de turismo y recreación, y observación de 

aves, considerando los precios de mercado; el valor de uso indirecto (VUI) a través del 

almacenamiento de captura de carbono y del valor económico del agua; para determinar el 

valor de existencia (VE) se consideraron los trabajos de investigación realizados en el 

ACM AHARAM; y el valor de no uso (VNU), específicamente el valor de opción (VO), a 

través del Método de Valoración Contingente (MVC). 

1.1.1.5. Valoración económica del bosque de protección Cordillera Escalera - San 

Martín. 

En su investigación Portilla (2001) evalúa el valor económico del Bosque de 
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Protección Cordillera Escalera considerando las variables de uso directo, uso indirecto y 

los valores de no uso. Encontró que el uso directo varía entre US$ 4’032,936.46 a US$ 

4’13,179.46 al año. En esta cifra se tiene en cuenta a la actividad agrícola, abastecimiento 

de agua potable, extracción de sal, piscicultura, fauna (10% del valor total), actividad 

forestal, recursos forestales no maderables (10% del valor total) y actividades turísticas; 

como se aprecia, actividades basadas en bienes ambientales y de un valor de uso directo. 

Mientras el uso potencial de estos bienes varía entre US$ 93’840,279.42 y 

US$105’359,241.25 al año (2000). La participación del valor del agua es significativo para 

ambos casos, por ejemplo, para el caso del uso actual el valor del agua representa entre 

50.58% y 49.31% del valor total; la agricultura en segundo lugar con 28.12% al 27.45% 

del valor económico.  Para el caso de los servicios ambientales, su valoración arrojó un 

valor entre US$ 393’235,813.29 a US$ 400’616,643.92. 

El servicio ambiental de generación de agua es el principal servicio ambiental ya 

que contribuye con más de 348 millones de dólares (88.50 - 86.87%). Para el caso del 

carbono la valoración económica varía entre los US$ 41’314,649.48 a US$ 48 ́695,480.11 

(10.51 - 12.15%) al año 2000. Los servicios ambientales al no contar con mercados 

formales no son transables y se encuentran subvalorados.  El autor concluyó que el valor 

económico total de la Diversidad Biológica del Bosque Protección Cordillera Escalera 

varía entre US$ 487’076,092.71 a US$ 505’975,885.17 con un valor promedio de US$ 

496’525,988.94 (precios del año 2000).  

1.1.1.6.  Valoración económica para optimizar el uso turístico de la Cascada de 

Chapawanki de la Provincia de Lamas, Región San Martín. 

En la investigación Ruiz (2016), tuvo como objetivo determinar la valoración 

económica de la cascada de Chapawanki ubicado en la ciudad de Lamas, para optimizar el 
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uso del recurso turístico de la cascada y estimar la disposición a pagar (DAP) que otorgan 

los visitantes-turistas a los cambios en el bienestar que les produce en la modificación del 

bien ambiental lo cual permite determinar el potencial económico y optimiza el uso 

turístico del recurso natural en estudio.  

En consecuencia, se realizaron 179 encuestas a visitantes-turistas y con la 

aplicación del método de valoración contingente se estimó el valor monetario que los 

usuarios dan al uso recreativo y turístico de la cascada de Chapawanki, siendo la 

disposición a pagar determinada ante un cambio de calidad de S/ 12.73 por visitante-turista 

al año, este valor refleja el beneficio económico asociado al servicio de recreación 

turística, y para desarrollar un turismo de calidad es necesario preservar y conservar en 

buen estado este recurso natural. En tal sentido, permitió determinar que las estimaciones 

de las medidas de bienestar muestran una probabilidad positiva de la disposición a pagar 

por parte de los visitantes-turistas, estos resultado justifican la implementación por parte de 

las autoridades de gobierno de proyectos de financiamiento compartidos con la comunidad 

y empresas.  

1.1.2.    Valoración Económica 

La valoración económica es una herramienta que se utiliza para cuantificar, en términos 

monetarios, el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, sin importar si éstos cuentan 

o no con un precio o mercado. Con la finalidad de visibilizar los costos asociados a los 

cambios en los ecosistemas y que afectan al bienestar de los individuos de la sociedad. 

(Ministerio del Ambiente, 2016). 

Por otro lado, Azqueta (1994), menciona que “la valoración económica significa poder 

contar con un indicador de la importancia del medio ambiente y el bienestar social, y que 

este indicador deba permitir compararlo con otros componentes del mismo.” 
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1.1.3. Teoría del Valor Económico Total 

El valor económico de cualquier bien o servicio se mide según lo que estamos 

dispuestos a pagar por ese bien (DAP), menos lo que cuesta suministrarlo. Pero muchas 

veces, debido a que se les percibe como un bien común (falla del mercado), no tenemos 

que pagar por los productos y servicios ecosistémicos. En ese caso, el valor surge de la 

estimación de la voluntad de pagar, ya sea que en la práctica se haga o no un pago. 

(Lambert, A., 2003). Azqueta (1994) clasifica los recursos en:  

a) Externalidades: Cuando la actividad de una persona o empresa, repercute sobre el 

bienestar de otra, sin que se pueda cobrar un precio por ello.  

b) Bienes públicos: Caracterizados por dos propiedades fundamentales: 

• No exclusión: Si se ofrece a una persona, se ofrece a todas, o sea, no se puede excluir a 

nadie de su consumo o disfrute, aunque no se pague por ello; el costo marginal de 

ofrecerlo a una persona adicional es cero. 

• No rivalidad en el consumo: El hecho de consumir el bien no reduce su disponibilidad 

de consumo potencial de los demás ciudadanos.  

c) Recursos comunes: Caracterizados por la libertad de acceso, su uso o disfrute no tiene 

ningún coste, pero en muchos casos existe rivalidad en el consumo. 

 

Pearce y Turner (1990), presentaron a comienzos de la década de los 90, el concepto de 

Valor Económico Total (VET) de los bienes y servicios ambientales, compuesto por la 

suma de los valores de uso (VU) y no uso (VNU). 

 

• El Valor de Uso, está determinado por el valor actual del uso de un recurso, y está 

compuesto por la suma de los siguientes conceptos: 

 



7 

 

 
 

El Valor de Uso Directo (VUD): se refiere a los beneficios que obtienen los 

individuos por el uso de bienes y servicios ecosistémicos. Se caracteriza por la alta 

exclusión y rivalidad en su consumo, pareciéndose a un bien privado. Ejemplo: uso de 

madera, semillas, recreación. (Ministerio del Ambiente, 2016) 

 

El Valor de Uso Indirecto (VUI): hace referencia a los a los beneficios que no son 

exclusivos de un individuo en particular, sino que se extiende a los demás individuos de 

la sociedad. Se relaciona usualmente con las características de baja exclusión y 

rivalidad en su consumo. Ejemplo: regulación del agua, regulación del clima, 

regulación de la erosión. (Ministerio del Ambiente, 2016)      

 

• El Valor de No Uso es el que atribuyen los individuos o la sociedad a la existencia de 

un bien o servicio; es decir asignan cierto valor a bienes o servicios que no utilizarán, 

está formado por: 

 

El Valor de Opción o Legado (VO): consiste en el valor de los beneficios 

esperados que los usuarios del ambiente, aunque en la actualidad no lo están utilizando, 

y estarían dispuestos a pagar por conservar y disponer del bien en el futuro, por 

ejemplo, las sustancias farmacéuticas, el potencial turístico. (Azqueta, 1994) 

 

El Valor de Existencia (VE): se refiere al valor positivo que un individuo puede 

darle a un bien por el hecho de que exista, sin necesidad de que lo utilice, y que pueda 

ser utilizado por otras personas no solo en el presente sino en el futuro (Azqueta, 1994).  
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Figura 3: Valor Económico Total (VET) 

Fuente: Ministerio del Ambiente. (2016). Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural. 

2da edición. Resolución Ministerial N° 248-2014-MINAM Lima, 7 de agosto de 2014. Elaboración 

propia  

1.1.4. Los Métodos de Valoración 

A continuación se presentan las categorías de los todos los métodos de valoración 

de bienes y servicios, así éstos tengan o no mercado donde realizar la transacción:  

 

1.1.4.1. Métodos valorados en precios de mercado 

Es el método más sencillo para asignar valor a muchos bienes y servicios provistos 

por los ecosistemas, para ello, utiliza los precios de un mercado nacional o internacional ya 

existentes. Los precios son definidos por la interacción entre productores y consumidores a 

través de la oferta y la demanda (Figueroa, 2010, citado en Ministerio del Ambiente, 

2016). 

 

1.1.4.2. Métodos de Preferencia Revelada 

Dentro de la clasificación de estos métodos se encuentra el Método de Cambios 

en la Productividad (MCP) que permite estimar el valor de uso indirecto de un atributo 
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ECONOMICO 

TOTAL

VALOR DE USO
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INDIRECTO
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EXISTENCIA
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ambiental a través de su contribución a las actividades de mercado. (Ministerio del 

Ambiente, 2016) 

 

Por otro lado, se encuentra el Método de Coste de Viaje (MCV), que estima el 

valor económico de servicios utilizados por la sociedad en actividades de recreación, bajo 

el supuesto que este valor está dado por los gastos de dinero y tiempo en que se incurre por 

visitar un determinado lugar. (Ministerio del Ambiente, 2016) 

 

Como tercer método, se encuentra, el Método de Precios Hedónicos (MPH), éste 

método, se basa en determinar los precios implícitos de las características del bien, se trata 

de mercados donde se transaccionan bienes con atributos diferentes (bienes heterogéneos), 

el precio que equilibra uno de estos mercados refleja la cantidad de atributos que el bien en 

cuestión posee. (Azqueta, 1994).  

 

Por último, el Método de Costes Evitados (MCE), se utiliza para medir los gastos 

en que incurren los agentes económicos (gobiernos, empresas e individuos) para reducir o 

evitar los efectos ambientales no deseados, cuando los bienes o servicios son sustitutos. 

Entre las condiciones necesarias para la aplicación de este método, debe existir la 

evidencia de que si los agentes incurren en costos para evitar daños causados debido a la 

pérdida de los servicios de los ecosistemas, estos deben valer por lo menos lo que los 

agentes están dispuestos pagar para evitar el daño. (Dickie, 2003, citado en Ministerio del 

Ambiente, 2016) 

 

 

1.1.4.3. Métodos de Preferencias Declaradas 

Estos métodos se clasifican en dos corrientes y son las siguientes: Método de 

Valoración Contingente (MVC), este método de construcción de mercados hipotéticos 
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busca averiguar el valor que asignan los individuos a un bien o servicio ecosistémico a 

partir de la respuesta a preguntas de máxima disponibilidad a pagar (DAP) por conseguir 

un bien o servicio proveído por los ecosistemas, o alternativamente la mínima disposición 

a aceptar (DAA) en compensación por una disminución de dicho bien o servicio. 

(Ministerio del Ambiente, 2016).  

Este método se profundiza más adelante ya que se trata del método que se utilizó 

para el desarrollo de la presente investigación. 

El segundo, consiste en el Método de Experimentos de Elección (MEE), este 

método desagrega el bien de no mercado en las diferentes características específicas que 

posee para analizar el valor que la sociedad le otorga a cada uno de sus atributos y estimar 

el bienestar ocasionado por cambios en los mismos. (Ministerio del Ambiente, 2016) 

 

1.1.4.4. Otros métodos de valoración económica: Método de Transferencias de 

Beneficios  

Se basa en utilizar la información de estudios existentes en otra área de estudio 

similar a la que se desea valorar económicamente. Asimismo, utiliza factores de ajuste, 

con la finalidad de evitar sesgos en la estimación. Este enfoque presenta los siguientes 

tipos de transferencia: Transferencia de valor, Transferencia de función, Análisis de 

metaregresión o metanálisis. (Ministerio del Ambiente, 2016) 

 

1.1.5. Método de Valoración Contingente (MVC) 

 

El Método de Valoración Contingente (MVC), planteado hace 66 años (Garzón, 

2013), es usado para establecer valores económicos sobre bienes y servicios ambientales 

que no son transados en el mercado. (Osorio y Correa, 2009). 
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Riera (1994) sostiene que el MVC es sencillo en su aplicación: se trata de simular 

un mercado mediante encuesta a los consumidores potenciales (visitantes-turistas). Se 

pregunta por la máxima cantidad de dinero que pagarían por el bien si tuvieran que 

compararlo como lo hacen con los demás bienes. De ahí se deduce el valor que para el 

consumidor medio tiene el bien en cuestión. 

Es decir, la esencia del análisis económico es comparar todos los beneficios frente 

a los costos de un proyecto, con el objetivo de evaluar su viabilidad. Este análisis no 

servirá de nada si no se conocen los valores monetarios asignados a los bienes y servicios 

ambientales afectados por el proyecto planteado (Osorio y Correa, 2009) 

La utilidad de conocer estos valores monetarios de los recursos, a través de 

métodos como el de Valoración Contingente, son variadas: puede ser empleada por la 

administración pública de un país para evaluar las iniciativas que propone, los tribunales 

pueden imponer sanciones económicas a quienes causen daños a los bienes colectivos y ser 

utilizada por organizaciones en pro del medio ambiente, que desean conocer el valor social 

del patrimonio cultural (Riera, 1994). 

En Latinoamérica, Garzón (2013) comenta, que los estudios de Valoración 

Contingente, han tenido resultados positivos en la determinación de la Disposición a Pagar 

(DAP) por aspectos como el valor recreativo, valor de servicios ambientales, beneficios 

sociales y gestión pública de espacio protegidos. Sin embargo, el uso de este método, ha 

generado álgidos debates entre proponentes y críticos, pese a ello el MVC ha demostrado 

ser una herramienta útil – o la única (Riera, 1994) - para indagar sobre las preferencias de 

los individuos por bienes públicos. 

A continuación, se presentan los Antecedentes a este método (según Osorio y 

Correa, 2009), que ayudará a comprender mejor su aplicación: 
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1.1.5.1.Orígenes del Método 

 

El nombre de este método hace referencia a que los valores declarados por los 

entrevistados son contingentes, es decir, representan “su voluntad” sobre los mercados 

hipotéticos. (Osorio y Correa, 2009). La valoración contingente tiene su origen en la 

década de 1940 cuando Ciriacy-Wantrup (1947) escribió sobre los beneficios de prevenir 

la erosión, que tenían carácter público, y sugirió que la única manera de identificar la 

demanda era a través de entrevistas personales. (Osorio y Correa, 2009) 

Dos décadas después la valoración contingente se empezó a utilizar en 

investigaciones académicas, siendo Davis (1963) el primero en realizar un estudio en 

Estados Unidos, sobre determinar el valor de los bosques de Maine para los cazadores y 

amantes de la naturaleza. (Osorio y Correa, 2009) 

Años después, Krutilla (1967) publico “La Conservación Reconsiderada”, con lo 

que la economía ambiental dio un gran salto. Krutilla sugiere la existencia de divergencias 

entre las medidas de bienestar (DAP y DAA) lo que llama “grandes maravillas escénicas”; 

además define valor de existencia al valor que lo individuos otorgan a un bien ambiental. 

(Osorio y Correa, 2009) 

A pesar de estos avances, fue en 1980 cuando los estudios de valoración 

contingente empezaron a ser tomados en cuenta para proveer evidencia que permita 

evaluar y tomar decisiones legales. 

 

1.1.5.2. El Panel NOAA 

 

En 1992, algunos desastres ecológicos llevo a la National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA), del Ministerio de Comercio Exterior de los 
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E.E.U.U. a nombrar una comisión de expertos (Kenneth Arrow y Robert Solow) para 

determinar si la valoración contingente puede considerarse una técnica valida en la 

práctica para medir valores de no uso en externalidades ambientales. (Osorio y Correa, 

2009) 

Los escépticos se llevaron una gran sorpresa cuando, en los resultados del panel, la 

principal conclusión fue: “…que la valoración contingente (ejercicios de aplicación) 

puede producir estimaciones reales, suficientes para ser el punto de inicio de un proceso 

de evaluación de daños”. (Osorio y Correa, 2009) 

 

No sin antes se aclara que se deben respetar los siguientes 7 puntos: 

 

• Las metodologías deben ser aplicadas a través de entrevistas personales en primer lugar, 

luego entrevista telefónica y por último, vía correo. 

• En los estudios se debe tratar de determinar la DAP por un incidente que puede ocurrir 

en el futuro a determinar la compensación por uno que ya ocurrió. 

• Según Mendieta (2001), se deben aplicar preguntas tipo Referendo (SI o NO), donde se 

revelen límites de superiores (para el No) y limites inferiores (para el Sí) de la medida 

de bienestar. 

• Los estudios de valoración contingente deben empezar mostrando un escenario que 

demuestre al lector el programa en cuestión. 

• Se debe recordar a los encuestados, que la DAP por una mejora del bien ambiental se 

les reducirá de su renta futura. 

• Si se tratan de bienes sustitutos para los commodities, se debe recordar al entrevistado 

que existen otras áreas que no necesitan de la aplicación de la medida para seguir 

intactas. 

• Incluir preguntas de validación para verificar si hubo comprensión y aceptación de parte 

del encuestado. 
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1.1.5.3. Consideraciones para el uso del MVC 

 

Según Correa y Osorio (2009), concluyen que son 3 los temas importantes para una 

adecuada aplicación del MVC y son los siguientes:  

 

1.1.5.3.1. Discusión entre las diferencias entre la DAP y la DAA 

 

Existe divergencia, desde el pasado, entre la DAP (cantidad de dinero máxima que 

está dispuesto a pagar un individuo por un bien) y la DAA (cantidad mínima de dinero 

que se requiere para renunciar a un bien). 

La divergencia es considerada problemática porque la interpretación desde el punto 

de vista económico predice que con efectos ingresos marginales o nulos la DAP y la DAA 

deben ser equivalentes, o próximos en medidas. Las medias DAP y DAA, son usadas para 

proveer información a los tomadores de decisiones en el ámbito público, para considerar 

el valor económico de los activos ambientales que no tienen un pecio de mercado; o como 

parte de estudios de daños de recursos ambientales (Correa y Osorio, 2009). 

El autor Bromley, en 1995, mencionó en Correa y Osorio (2009) que la DAP es la 

medida apropiada, cuando de ganancia o mejoramiento ambiental se trata; y la DAA en 

caso de daños ambientales o pérdidas de las mismas.   

   

Evaluación de los sesgos más importantes 

 

Una serie de sesgos puede surgir de la aplicación de un estudio de valoración 

contingente, específicamente en la aplicación de los instrumentos, que afortunadamente 

tienen solución, aunque se debe acotar que el diseño de la encuesta en vital para evitarlos.  

Según lo que mencionó Whitehead en el 2010, citado en Leal (2005) los sesgos se pueden 

agrupar en 2 partes: 
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• Sesgos instrumentales  

 

El sesgo de punto de partida, aparece cuando el entrevistado contesta una cantidad 

de dinero (que está disponible a pagar) similar o igual a la sugerida en la pregunta 

acerca de la DAP sobre el recurso, ya que éste supone que el entrevistador conocer más 

del tema. 

Otro sesgo es el llamado sesgo de vehículo en el cual la manera de pagar tiende a 

influir en las respuestas del entrevistado. Otro sesgo común es el sesgo del 

entrevistador, se da cuando el entrevistado declara una respuesta más elevada por 

temor a parecer poco solidario. Leal (2005) 

Por otro lado, el sesgo de información, se da cuando el entrevistado cambia su 

respuesta con respecto a la DAP o a ser compensado una vez que ha conocido si 

independientemente de su respuesta y la de los demás la modificación se llevara a cabo 

o no. Por último, aparece el sesgo de orden, cuando se valoran al mismo tiempo varios 

bienes, y la valoración de uno de ellos está en función del puesto que ocupa en el 

orden. (Leal, 2005)  

        

• Sesgos no instrumentales  

 

Se ubica en primer lugar el sesgo de la hipótesis, el cual aparece por el simple 

hecho de que el método de valoración contingente consiste en obtener una valoración 

meramente hipotética. Finalmente, el sesgo estratégico, aparece cuando el individuo no 

revela su verdadera valoración esperando obtener un tipo de beneficio con ello. (Leal, 

2005).     

 

1.1.5.3.2. El diseño de la encuesta  
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El éxito de un estudio de Valoración Contingente depende de la habilidad con la que se 

diseñe y aplique la encuesta. Por ello, para la adecuada realización de un estudio de 

valoración contingente, Azqueta (1994), propone un formato general de las encuestas las 

cuales deberían tener la siguiente estructura: 

 

• En la primera parte, se debe presentar la información acerca del bien o servicio en 

cuestión, de modo que el entrevistado posea todas las herramientas para identificar el 

problema a tratar.   

• La información acerca de las modificaciones que se llevará a cabo en el bien o 

servicio, ya sean de calidad o cantidad; deben ir en la segunda parte. Asimismo, se 

debe incluir la información acerca del modo de pago.   

• Por último, en el tercer bloque, se debe incluir la información socioeconómica del 

entrevistado (edad, ingreso, profesión, etc.), que es relevante para la toma de 

decisiones de la valoración y que también es imprescindible en el correcto manejo del 

método.   

 

1.1.6. Teorías acerca de la Promoción y/o Difusión de los recursos ambientales: 

 

Las siguientes teorías están basadas en los estudios de Romero (2007), Jiménez & 

San Eugenio (2009) y Altamirano & Túnez (2014), están de acuerdo en los siguientes tres 

puntos: 

 

1.1.6.1. Planeación Estratégica de Promoción 

 

El definir las metas y formas de comunicación permiten potenciar los esfuerzos de 

una mezcla promocional. Según Romero (2007) menciona que se debe determinar el 

mercado meta, es decir, averiguar el perfil de los visitantes turistas para poder conocer sus 

necesidades en cuanto a las actividades a realizar en una visita turística (aventura, 
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diversión, ecoturismo, relax, etc.). De esta manera se podrá preparar información 

adecuada, sin mentir al turista, sobre el recurso en cuestión.   

 

1.1.6.2. Planeación Estratégica de comunicación 

 

De acuerdo con Jiménez & San Eugenio (2009), la estrategia de comunicación 

deberá proveer de información al turista, así como también atraer la atención del mismo 

mediante imágenes que muestren diversión, descanso y naturaleza. Tanto el contenido de 

la información, como el medio de comunicación y la frecuencia con que se muestre, 

dependerán del tipo de turista al que se esté dirigiendo. 

 

1.1.6.3. Elementos de la Mezcla Promocional 

 

La Mezcla Promocional en el aspecto turístico se enfoca en que se debe tener como 

estrategia básica conocer bien los clientes reales y potenciales, y a partir de este 

conocimiento, desarrollar medidas que vengan a satisfacer sus deseos y necesidades. 

(Romero, 2007) 

Las principales herramientas de promoción, según Romero (2007), son las 

siguientes:  

 

1.1.6.3.1. La publicidad:  

 

Es una herramienta que va a estimular la demanda de los mercados meta mediante 

un posicionamiento de los recursos ambientales como un destino agradable y con 

diversidad de actividades para realizar y pasarla bien. 

La campaña de publicidad deberá ser creativa y deberá contener frases que 

comuniquen la amplia gama de bondades del recurso, capaces de satisfacer las 
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expectativas de los visitantes. Los medios que se recomiendan utilizar, serán los siguientes 

según Romero (2007): 

• Revistas.- deberán estar más enfocados hacia segmentos específicos de turistas, a través 

de ilustraciones que muestren las áreas naturales, con una caída de agua espumeante y 

cristalina, saltos de agua y montañas del cerro escalera además de la flora existente en 

su entorno. También se podrá publicitar por medio de ilustraciones y descripciones del 

circuito los atractivos culturales que ofrece la zona. 

• Radio.- Deberán elaborase spots de 20 ó 30 segundos de duración para promocionar 

eventos culturales, deportivos y sociales que pueden contribuir a la atracción de 

visitantes hacia los recursos. 

• Televisión.- Se deberá elaborar un breve anuncio informativo que de manera clara, 

concisa estimulante muestre las características y beneficios turísticos de los recursos, a 

fin de crear interés y deseo de visita en el espectador. 

• Internet.- Al ser un medio cada vez más utilizado, se deberán elaborar páginas 

electrónicas para consulta en línea en los buscadores más demandados, así como, en 

sitios electrónicos especializados de turismo, estas páginas deberán contener, además de 

las descripciones, imágenes que muestren lo que se está ofreciendo para estimular al 

mercado meta a visitarlo, así como también un mapa que se pueda imprimir, donde se 

muestren destinos, direcciones y rutas de acceso. Ante este entorno Altamirano & 

Túnez (2014) sostiene existe migración hacia la promoción digital con miras a generar 

visibilidad internacional y eliminar barreras del turismo. El 90,9% de las instituciones 

han creado cuentas en diversas redes sociales. 

 

• Pósters y folletos.- Estas herramientas de información pueden distribuirse en módulos 

de información o atención al turista. Deben ser claros y concisos, y de preferencia en 

dos idiomas.  
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1.1.6.3.2. Venta Personal:  

 

La venta personal debe hacerse tanto con las agencias de viaje, como con los 

turistas, se deberán impartir seminarios o encuentros con los encargados de la difusión de 

los recursos, para estimular su conocimiento. En cuanto a la venta personal con el turista, 

se deberán crear e instalar centros de información durante la temporada de vacaciones y en 

fines de semana, en lugares donde se identificó se tiene la mayor afluencia turística, para 

inducir los viajes con información reciente de los próximos eventos o festividades a 

realizarse dentro de la localidad. 

Los vendedores, tanto para las agencias de viaje, como para los centros de 

información, deberán conocer las bondades y posibles atributos que se adhieran a los 

recursos ambientales y ser capaces de resolver de manera amable y segura cualquier duda 

que se pueda generar con alguno de los visitantes. (Romero, 2007) 

 

1.1.6.3.3. Promoción de Ventas: 

 

Realizar alianzas con los Stakeholders y tener la posibilidad de repartir a los turistas, 

cupones de descuentos en restaurantes, bares, hoteles, tiendas, tours, etc., mediante un plan 

coordinado entre los principales prestadores de servicio. (Romero, 2007) 

 

• Stakeholders: Se sugiere elaborar una base de datos con ayuda de los hoteles de toda la 

localidad para mandar información sobre eventos y ofertas a los turistas que ya han 

visitado las Cataratas de Tamushal, a fin de persuadirlos para que visiten las cataratas 

una vez más.  
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1.2. Definición de términos básicos 

  

• Área de conservación: Es una unidad territorial administrativamente delimitada, en 

donde se relaciona actividades tanto privadas como estatales que buscan soluciones 

conjuntas, orientadas por estrategias de conservación y desarrollo sostenible de los 

recursos naturales (Zúñiga, Montoya & Cambronero, 2007, p. 36). 

• Biodiversidad: Llamado también Diversidad Biológica, hace referencia a la amplia 

gama de sistemas biológicos que poseen la capacidad de mantener la integridad de las 

relaciones básicas entre sí, la biodiversidad es importante, desde el punto de vista 

ecológico, ya que los ecosistemas mantienen el equilibrio de funciones vitales para la 

vida de las especies, incluyendo al ser humano (Figueroa, 2005). 

• Disposición a aceptar: Cantidad mínima de dinero que se requiere para renunciar a 

un bien (Correa y Osorio, 2009). 

• Disposición a pagar: Cantidad máxima de dinero que está dispuesta a pagar un 

individuo por un bien (Correa y Osorio, 2009). 

• Economía ambiental: Es el intento de los economistas de considerar el papel de los 

recursos naturales, renovables y no renovales, dentro del sistema económico, implica 

todos los costes inherentes de deterioro y el control del ambiente (Sánchez, 2014). 

• Patrimonio natural: Está constituido por la variedad de paisajes que conforman la 

flora y fauna de un territorio. Son aquellos monumentos naturales, formaciones 

geológicas, lugares y paisajes naturales, que tiene un valor relevante desde el punto de 

vista estético, científico y/o medioambiental (García-Castrillo, 2014). 

• Utilidad: es una medida abstracta de satisfacción o felicidad que un consumidor 

recibe de cierta canasta de bienes, así mismo el consumidor prefiriere una canasta de 

bienes a otra, si una le proporciona mayor utilidad que la otra (Mankiw, 2012). 
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• Valoración económica: Es un elemento crítico en la toma de decisiones, lo cual 

depende de la naturaleza de los recursos (Chávez-Servia, J. y Sevilla-Panizo, R., 

2003). 

 

• Valor económico total: Es la suma de los beneficios que le asignan las personas al 

medio ambiente se conoce como valor económico total – VET (Cruz, 2005). 

 

• Valor de uso: Está determinado por la disponibilidad a pagar que ofrecen los 

individuos por usar actualmente el medio ambiente. (Mendieta, 2000). 

 

• Valor de no uso: Es la posibilidad de que los individuos asignen un valor a la 

supervivencia de algunas especies, sin tomar en cuenta el posible uso por parte de 

otras personas diferentes a ellos sino más bien, basado en motivos de tipo altruistas, 

éticos y morales (Mendieta, 2000). 

 

• Valor de uso directo. Hace referencia a los bienes y a los servicios del ecosistema 

que son utilizados de manera directa por los seres humanos, tales como: la producción 

de alimentos, la producción de madera para utilizar como combustible y como insumo 

para la construcción, los productos medicinales derivados de sustancias naturales, la 

caza de animales, etc (Cristeche, E. y Penna, J., 2008). 

 

• Valor de uso indirecto. Se da cuando las personas valoran los bienes aun cuando no 

participen directamente de él, pero reciben beneficios de forma indirecta (Cruz, 2005). 

 

• Valor de existencia: Valor que se otorga al bien o servicio por su propia existencia, 

sin pensar en ser usado ahora o en el futuro (Azqueta, 1994). 
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CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Sistema de hipótesis 

La determinación de la valoración económica de las Cataratas del Tamushal permite 

optimizar el uso turístico del recurso en el distrito de Tarapoto.  

 

2.2. Sistema de variables  

 

• Variable dependiente: Situación actual de los bienes, servicios ambientales y 

funciones ecológicas que conforman el ecosistema de Las Cataratas del Tamushal. 

• Variable Independiente: Valoración económica de las Cataratas del Tamushal 
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Tabla 1: Operacionalización de las variables dependiente e independiente 

 

 

 

 

Variable Definición Operacional Indicadores 

Variable Dependiente: 

Situación actual de los bienes, 

funciones ecológicas y servicios 

ambientales que conforman el 

ecosistema de las Cataratas del 

Tamushal. 

Capacidad de los ecosistemas de regular procesos 

ecológicos, y permitir el desarrollo de los seres 

vivos. 

 

Mayor presencia de 

Biodiversidad. 

Existencia cuantitativa y cualitativa de los 

recursos, los mismos que determinan el valor 

económico del área de estudio. 

 

Número de 

visitantes – turistas 

en el área de 

estudio. 

Variable Independiente: 

Valoración Económica de las 

Cataratas del Tamushal. 

Es la cuantificación de los beneficios actuales y 

potenciales de los valores del atractivo turístico, 

como consecuencia en los cambios en su cantidad 

o calidad, a través de la estimación del bienestar 

que éstos producen. 

Nivel ingresos 

Nivel de educación 

Conocimiento sobre 

el área de estudio 

Sexo 

Edad 

Visita a otras áreas 

protegidas 

Disposición a Pagar (DAP): Es la suma de dinero 

que una persona está dispuesta a desembolsar para 

adquirir un bien o servicio, independientemente 

de que tenga un precio corriente de mercado o es 

gratuito. 

 

Nivel de ingresos 

Fuente: elaboración propia, 2015. 
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Tabla 2: Escala de medición de las variables  

Nro. Variable Naturaleza de la Variable Escala de Medición 

1 Nivel de ingresos 

Cuantitativa Discreta 

Nominal 

2 Sexo 
Nominal 

3 Edad 
Intervalo 

4 
Conocimiento de otras áreas 

naturales 
Cualitativa Dicotómica 

Nominal 

5 
Visita a otras áreas 

naturales Nominal 

6 Nivel de educación Cualitativa Polinómica Ordinal 

7 Disposición a pagar 
Cualitativa Dicotómica/Cualitativa 

Discreta 
Nominal 

Fuente: elaboración propia, 2015.  

2.3. Tipo de método de investigación 

La presente investigación Aplicada, usó el método inductivo-deductivo. Inductiva, 

porque a partir del registro de variables particulares, se obtienen conclusiones generales 

sobre el comportamiento del grupo de personas que fueron sometidas a análisis. 

Deductiva, porque conduce a conclusiones para su aplicación particular, partiendo de lo 

general aceptado como válido. (Esteban, 2009).   
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2.4. Diseño de investigación  

Según la manipulación de las variables y acorde con la clasificación, la investigación 

fue de diseño No Experimental, porque esta partió de la descripción de un problema y para 

la comprobación y validación de la misma se realizaron encuestas a los visitantes-turistas 

del lugar de estudio, para el desarrollo y planteo de posibles soluciones ante el problema 

formulado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Los datos se obtuvieron a través de la aplicación de una encuesta, el cual consistió en 

un Muestreo Aleatorio Simple (MAS), estos datos fueron procesados posteriormente 

utilizando los programas Excel, SPSS 21 e Eviews 8. 

 

2.5. Población y muestra  

Población: La población estuvo conformada por el número de visitantes-turistas que 

llegaron a la ciudad de Tarapoto. El número total según la base datos de la Oficina de 

Turismo de la Municipalidad Provincial de San Martín fue de 18 274 visitantes en el año 

2014. La unidad de análisis fue cada visitante-turista, sea nacional o extranjero, y que fue 

entrevistado. 

Muestra: Para la determinación de la muestra se aplicó una encuesta piloto a 80 

personas, dada la opinión generalizada acerca de la disponibilidad en el aporte a brindar. 

Esto permitió definir un comportamiento homogéneo en la respuesta, teniendo en 

cuenta la población, lo cual avaló contar con 80 encuestas piloto, tomado como referencia 

de trabajos anteriores como el de Riera (1994), Requejo (2009) y Ruíz (2016).  

El tipo de muestreo utilizado fue de tipo probabilístico, perteneciente al Muestreo 

Aleatorio Simple (MAS).  
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Para la aplicación de la encuesta piloto se tuvieron en cuenta 3 bloques clásicos, los 

cuales estuvieron presentes en toda la aplicación del método: 

 

Primer bloque: introduce al encuestado en los aspectos que fue indagado con 

relación a los objetivos de la valoración. (Riera, 1994) 

 

Segundo bloque: hace referencia a la valoración expresada en unidades monetarias 

al abordar la formulación de la pregunta sobre la disposición a pagar (DAP) (adquisición 

de una entrada, incremento de impuestos, contribución a un fondo para la protección de la 

naturaleza, mejoramiento de los alrededores de la catarata). (Riera, 1994) 

 

Tercer bloque: considera los aspectos socioeconómicos de los entrevistados para 

poder estimar una función de valor, como lugar de procedencia, sexo, edad, educación, 

nivel de ingresos. (Riera, 1994).  

 

Evaluando la muestra piloto en referencia a que si el visitante-turista estaría 

dispuesto a pagar un monto determinado de dinero o no, con la finalidad de conservar la 

biodiversidad y proteger el ecosistema de las Cataratas del Tamushal, 64 respondieron 

positivamente en referencia al aporte a brindar y 16 de forma negativa. Por tanto: 

𝑃 =
64

80
= 0.8  

El 80% está dispuesto a pagar un monto de dinero para proteger la biodiversidad y 

conservar el ecosistema de las Cataratas del Tamushal. 

𝑄 =
16

80
= 0.2, 

Asimismo, el 20% no está dispuesto a pagar un monto de dinero para proteger la 

biodiversidad y conservar el ecosistema de las Cataratas del Tamushal. 
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Donde: 

P = 0.80 

Q = 0.20   

N = Total de visitante turistas a Las Cataratas del Tamushal 

n = Tamaño deseado de la muestra 

n0 = Tamaño inicial de la muestra  

f0 = fracción de muestras (𝑓0 =
𝑛0

𝑁
) 

Si f0 ≤ 5% (n, no se corrige) 

Si f0 ≥ 5% (n, si se corrige) 

 

Para determinar el tamaño muestral, dado que es una de tipo cualitativa, se usó la 

siguiente ecuación (Cochran, 1987): 

 

𝑛0 =
𝑃𝑄(

𝑍𝑎
2 )2

𝑑2
 

 

P = Proporción de visitantes-turistas dispuestos a pagar. 

Q = Proporción de visitantes-turistas no dispuestos a pagar 

(
𝑍𝑎

2
) = Valor critico que corresponde a la confiabilidad (o probabilidad) con la que se 

trabaja = en este caso 95% (siendo (
𝑍𝑎

2
) = 1.96, valor según la tabla de distribución normal 

estandarizada). 

d = Margen de error = 5% = 0.05 
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El tamaño deseado de la muestra, se obtuvo mediante la siguiente ecuación: 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

 

Efectuando: 

𝑛0 =
(0.8)(0.2)(1.96)2

0.052
=  

0.614656

0.0025
= 245.8624 

 

𝑛 =
𝑛0

1+
𝑛0
𝑁

     ; 𝑓0 =
𝑛0

𝑁
=

245.8624

18274
= 0.0134542191 - (mucho menor que 5%) 

𝑛0 =
245.8624

1 + 0.0134542191
=

245.8624

1.0134542191
= 242.5984276017 (𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒) 

𝑛0 = 243 (𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒) 

 

Se tiene como resultado que para la encuesta final se aplicó 243 encuestas a los 

visitantes-turistas, los cuales se aplicaron a la entrada de la garita de control del Alto 

Shilcayo, en especial a los visitantes-turistas que regresaban del recorrido. Por otro lado, 

las encuestas piloto se aplicaron en los terminales terrestres, restaurantes, centros de 

esparcimiento, y también en la garita de control. El diseño de la encuesta final tuvo como 

referencia el realizado por Requejo (2009).        

 

Aplicación de la encuesta piloto 

 

De acuerdo a la encuesta piloto (80) se preguntó en forma abierta (para obtener un 

rango amplio), la disponibilidad a pagar y se determinó los siguientes montos dispuestos a 

pagar por una sola vez: S/.2, S/.3, S/.5, S/.6, S/.7, S/.10, S/.15, S/.20, S/.30 y S/.45 (soles). 

Se eliminaron el menor (S/.2.00) y el mayor (S/.45.00) monto, al momento de aplicar la 

encuesta definitiva. 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

 

3.1. Técnicas de recolección de datos  

 

 La encuesta fue la técnica utilizada para conocer la determinación del precio que 

los visitantes-turistas están dispuestos a pagar por el recurso en estudio. Para ello se diseñó 

la encuesta según los tres bloques secuenciales planteados por Riera en 1994 (aspectos en 

cuanto a los objetivos de la valoración, disponibilidad a pagar y aspectos 

socioeconómicos) (ver anexo 3).  

 

3.1.1. Instrumento de recolección de datos 

 

 El instrumento aplicado fue el Cuestionario, el cual fue elaborado 

cuidadosamente, presentando una serie de preguntas con respuestas asociadas, básicamente 

de formato referéndum (o dicotómico) (Bishop y Heberlein, 1979, citado en Ardilla, S. 

1993) y otras alternativas múltiples.    

 

3.2. Tratamiento estadístico y análisis de datos 

 

El modelo econométrico estimado, utilizado por Gonzáles (2004), citado en Requejo 

(2009), fue el siguiente: 

Y = β0+ β1A+ β2ING+ β3EDA+ β4EDU+ β5SEX+ β6VAN+ε 

Dónde:  

Y = Respuesta Si o No al momento propuesto  

A = Monto de pago propuesto (en nuevos soles)  

ING = Nivel de ingreso  
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EDA = Edad  

EDU = Nivel de educación  

SEX = Sexo 

VAN = Visita a área natural protegida del Perú 

 

Mediante esta relación lo que se pretende es probar la validez teórica del método de 

valoración contingente, ya que el signo de los coeficientes estimados tienen que coincidir 

con lo que la teoría económica predice. Por ejemplo, debe de haber una relación positiva y 

significativa entre el ingreso del individuo y la DAP declarada ya que, en caso contrario, se 

cuestionará la validez teórica del resultado alcanzado (Bishop et. al., 1995; Riera, 1994, 

citado en Requejo, 2009). 

El modelo a estimar econométricamente fue utilizado mediante el Método de 

Máxima Verosimilitud, es decir, el problema se planteó en el sentido de predecir la 

verosimilitud de que un individuo con características determinadas elija una alternativa, 

para lo cual se suele utilizar el modelo Logit. Por consiguiente, se trabajó con el modelo de 

referéndum, utilizando el criterio de elección binaria o dicotómica (1,0), es decir, entre dos 

alternativas. 

El procesamiento y análisis de datos se realizó utilizando el programa Microsoft 

Excel, SPSS 21 (Statical Package for Social) e Eviews 8.  

3.3. Discusión de resultados  

A continuación se presenta los resultados estadísticos, sobre valoración económica y 

datos socioeconómicos de los entrevistados: 
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3.3.1. Resultados estadísticos 

 

Para el desarrollo del presente capítulo, se inició con el análisis estadístico de los datos 

procesados correspondientes a las preguntas realizadas en torno a las Cataratas del 

Tamushal. 

 

3.3.1.1. Información sobre las visitas a la Catarata de Tamushal 

 

De los 243 visitantes-turistas entrevistados, el 100% de ellos dijo conocer las 

Cataratas de Tamushal, como se aprecia en la figura 4. Esto debido a que las encuestas 

finales fueron aplicadas en la misma garita de control del Alto Shilcayo a todas las 

personas que regresaban del recorrido.  

 

 

Figura 4: Conocimiento de las Cataratas del Tamushal. 

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

Con relación a que, si ha visitado las Cataratas de Tamushal anteriormente, el 70% 

de los encuestados visitaba el recurso por primera vez, en su mayoría representados por 

visitantes-turistas del extranjero y nacionales; un 21% ya había ido a las Cataratas una vez 

antes, mientras que para el 7% de ellos ya era su tercera visita. Sólo un 2% de los 

Personas que Si

conocen el recurso
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visitantes-turistas ya había realizado tres visitas anteriores a la visita en la que se le 

encuestó, debido a que se trata de pobladores cercanos. (Ver figura 5) 

 

 

Figura 5: Número de visitas a las Cataratas del Tamushal  

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

Respecto a que si han visitado anteriormente alguna Área Natural Protegida (ANP) 

en el país, el 71% de los encuestados, respondió de manera positiva, como se observa en la 

Figura 6, y por consiguiente el 29% no han visitado ninguna o no recuerdan el nombre. 

 

 

Figura 6: Conocimiento de alguna Área Natural Protegida del país  

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

70%

21%

7%

2%

Primera visita

2da visita

3era visita

4ta visita

71%

29%

Si visitaron otra ANP

No visitaron otra ANP
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En la figura 7, se demuestra que entre las ANP más visitadas por los visitantes 

turistas entrevistados, se encuentran El Santuario Historio de Machu Picchu con 28%, 

seguido por la Reserva Nacional Paracas con un 23%, Santuario Nacional los Manglares 

de Tumbes (22%), Reserva Nacional Titicaca (17%), Reserva Nacional Pacaya Samiria 

(7%), Parque Nacional del Rio Abiseo (2%) y por último el Parque Nacional Huascarán 

con 1% del total de visitas. 

 

Figura 7: Nombre de ANP visitadas anteriormente    

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

Por otro lado, según la figura 8, en cuanto al número de personas que visitaron las 

Cataratas de Tamushal, el 37% de ellos lo hizo con un acompañante, otro grupo que 

representa el 31% viajó en grupo de 3 personas, un 22% en grupos de 4, mientras que en 

menor porcentaje (8%), en grupos de 5 personas; el 2% de los visitantes-turistas han 

visitado el recurso en grupos mayores a 5 personas. 

28%
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17%

7%

2% 1% Santuario Historico Machu

Picchu

Reserva Nacional Paracas
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Figura 8: Numero de acompañantes que visitaron las Cataratas del Tamushal 

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

En la figura 9, se observa que el medio de transporte más usado fue el vehículo 

privado (moto lineal) representado por el 40% de la población encuestada, seguido por el 

uso de motokar en 29% y tour organizado usado de forma significativa en 25%. Sólo un 

4% de encuestados hace uso de transporte público y el 2% restante otro tipo de transporte. 

 

Figura 9: Medio de transporte utilizado para visitar las Cataratas del Tamushal   

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

37%

31%

22%

8%

2%

Con 1 acompañante

Grupos de 3

Grupos de 4

Grupos de 5
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Asimismo, el motivo principal para visitar el recurso es para conocer sus recursos 

naturales y culturales (59%), seguidos de recreación y ocio (33%), ambos datos debido a 

que la gran mayoría de los encuestados acuden por temporada de vacaciones. El 8% 

restante de los visitantes turistas acuden por practicar deportes de aventura (sobretodo 

caminatas) y son personas que ya visitaron anteriormente el recurso y conocer los tipos de 

deporte a practicar gracias a las características del lugar. (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Motivo principal para visitar las Cataratas del Tamushal 

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

De acuerdo al tiempo total empleado para visitar el recurso, según la figura 11, el 

64% de los visitantes utiliza 4 horas para recorrer y apreciar el recurso, mientras que otro 

32% utilizó 5 horas, el 4% utilizó 3 horas de recorrido. Esto debido a que la caminata hasta 

llegar al recurso tiene una duración de aproximadamente 1 hora, por lo tanto, entre ida y 

vuelta los visitantes tuvieron que caminar aprox. 2 horas.  
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Figura 11: Tiempo utilizado para visitar las Cataratas del Tamushal  

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

 

En la figura 12, se muestra que el 96% de los visitantes-turistas consideran 

probable volver a visitar las Cataratas del Tamushal una próxima vez, mientras que el 2% 

respondió de forma negativa, y el 2% restante estaba indeciso. 

Figura 12: Probabilidades de retorno a las Cataratas de Tamushal   

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   
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Los visitantes-turistas que consideran retornar a las Cataratas del Tamushal, el 41% 

comentó que lo haría dentro de 6 meses, el 34% en 1 año y el 21% dentro de 2 años. Un 

porcentaje de 4% no retornaría por temas económicos y por vivir lejos de la zona, los 

mismos que estaban indecisos con respecto a la probabilidad de regresar nuevamente 

(implica fuera del país). (Ver figura 13) 

 

 

Figura 13: Tiempo de retorno a las Cataratas del Tamushal 

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

Con respecto a cómo el visitante se enteró sobre las Cataratas de Tamushal, el 61% 

lo hizo por medio de amigos y familiares, otro 37% a través de agencias de viaje u 

operadoras de turismo. Sólo un 2% estaba retornando al lugar después de una visita 

anterior, según indica la figura 14. 

 

41%

34%

21%

4%

6 meses

1 año

2 años

Nunca



38 

 

 
 

 

Figura 14: Medio de conocimiento sobre las Cataratas del Tamushal 

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

3.3.1.2. Información sobre valoración económica 

 

De los 243 visitantes-turistas entrevistados, el 95% de ellos está dispuesto a pagar 

un monto mayor de dinero por la conservación y mejoramiento del área natural que 

comprende las Cataratas de Tamushal por única vez al año, mientras que el 5% de 

entrevistados restante no está dispuesto a realizar ningún pago, la razón principal 

argumentada fue que los recursos serán mal utilizados, seguido porque no están 

interesados en pagar un monto al que está establecido. (Ver figura 15) 

 

Figura 15: Disposición a pagar por mejoras e inversiones en las Cataratas del Tamushal    

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   
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En la figura 16, se revela con respecto al pago por mejoras e inversiones en las 

Cataratas del Tamushal, revelando los montos de pago, así los montos revelados fueron de 

S/.3, S/.5, S/.6, S/.7, S/.10, S/.15, S/.20 y S/.30 (soles). Se tiene que 61% de los 

encuestados sí estaban dispuestos a pagar revelando los montos, y el 39% no estaría 

dispuesto a pagar el monto propuesto, debido a que éste es un pago que no se ve en las 

condiciones de pagar, pero que sí estaría dispuesto a hacerlo si fuera un monto menor. 

 

Figura 16: Disponibilidad a pagar por mejoras e inversión en las Cataratas del Tamushal 

(revelando los montos)  

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

3.3.1.3. Información socioeconómica del visitante-turista 

 

La composición de la muestra de investigación, según sexo de los entrevistados, 

fue aproximadamente proporcional, ya que el 53% fueron del sexo masculino y el 47% del 

sexo femenino, como muestra la figura 17. 
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Figura 17: Sexo de visitantes-turistas encuestados  

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

Con relación al lugar de procedencia, la figura 18, muestra que el 89% está 

comprendido por turistas nacionales, procedentes principalmente de las regiones San 

Martín, Lima, Lambayeque y Cajamarca. El 11% restante de los visitantes-turistas son 

extranjeros, procedentes de Francia, Chile, España y Estados Unidos. 

 

Figura 18: Lugar de procedencia del visitante-turista 

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   
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Asimismo, los rangos de edad de las personas entrevistadas se distribuyen de la 

siguiente manera: el 77% comprende las edades de 18 a 34 años, el 23% rango entre 35 a 

45 años. (Ver figura 19) 

 

Figura 19: Edad del visitante-turista encuestado 

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

De acuerdo al nivel de educación de los entrevistados, en la figura 20, se observa 

que el 81% de ellos son universitarios, el 12% poseen formación técnica, el 4% educación 

secundaria y finalmente el 2% educación primaria. 

 

 

Figura 20: Grado de instrucción del visitante-turista   

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   
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Con respecto a la ocupación de los turistas, la figura 21 muestra que el 43% son 

trabajadores estatales, 39% trabajadores de empresas privadas, 6% trabajadores 

independientes y 12% son estudiantes (Otros). 

 

Figura 21: Ocupación del visitante-turista encuestado  

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

En cuanto al tiempo libre de las personas encuestadas, se puede observar en la 

figura 22, que el 70% de los entrevistados prefiere salir de viaje, el 15% divertirse en 

fiestas o reuniones sociales y el restante 15% gusta de permanecer y descansar en casa. 

 

Figura 22: Actividades en tiempo libre del visitante-turista encuestado  

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   
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En la figura 23, se muestra en referencia al tiempo de permanencia de viaje del 

entrevistado, que el 82% permaneció de 2 a 5 días, el 16% de 6 a 10 días y el 2% de 16 a 

20 días.   

 

Figura 23: Tiempo de permanencia del visitante-turista encuestado  

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

En la pregunta que refiere al si el destino turístico es accesible todo el año, el 96% 

considera que si y 4% considera lo contrario, como se observa en la figura 24. 

 

Figura 24: Accesibilidad a las Cataratas del Tamushal  

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   
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Por último, con relación al nivel de ingresos mensuales en soles que presentaron los 

encuestados, el 25,4% tiene ingresos entre S/ 1 000 a S/ 1 999, el 24,8% muestran ingresos 

mensuales entre S/ 50 a S/ 599, el 19,2% presentan ingresos entre S/. 600 a S/ 999, el 

18,8% presenta ingresos mensuales entre S/ 2 000 a S/ 2 999, y sólo el 11,8% presentan 

ingresos mensuales mayores a S/ 3 000 (Ver figura 25). 

 

 

Figura 25: Nivel de ingresos del visitante-turista encuestado 

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   
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3.3.2. Resultados de Valor Económico 

 

3.3.2.1. Valoración económica del recurso Cataratas del Tamushal 

3.3.2.1.1. Estimación Econométrica de la disposición a pagar 

 

A continuación se presenta las tabulaciones elaboradas con los datos recaudados. 

Tabla 3: Disposición a pago con montos mayores revelados 

Disposición a pagar Frecuencia Porcentaje 

 

NO 

149 61% 

SI 94 39% 

Total 243 100% 

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia.   

 

Por consiguiente, se estimó econométricamente la disposición a pagar con un 

modelo lineal utilizado por Gonzáles (2004), citado en Requejo (2009), controlado por las 

variables pago propuesto, ingreso, sexo, edad, educación o instrucción y visita a ANP del 

Perú. (Ver anexo 3: regresión)  

 

Modelo econométrico:  

Y = β0+ β1A+ β2ING+ β3EDA+ β4EDU+ β5SEX+ β6VAN+ε 

Dónde:  

Y = Respuesta Si o No al momento propuesto  

A = Monto de pago propuesto (en nuevos soles)  
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ING = Nivel de ingreso  

EDA = Edad  

EDU = Nivel de educación  

SEX = Sexo 

VAN = Visita a área natural protegida del Perú 

 

Se calculó la disponibilidad de pago utilizando la media y mediana calculada como  

𝛼

𝛽
; para la forma funcional ∆𝑉 = 𝛼 − 𝛽𝐴. 

 

𝛂 = β0+ β2ING+ β3EDA+ β4EDU+ β5SEX+ β6VAN+ε 

 

De ello se obtuvo que el parámetro 𝛼 = −2.74515128 

 

Por lo tanto, la media y mediana es igual a:  

 

𝛼

𝛽
=

−0.17387

−2.74515128
 

𝛼

𝛽
= 15.7885275 

Es así que para efectos de la investigación, la media y la mediana son medidas de 

tendencia central más estables. Por tanto, mediante el uso del método de valoración 

contingente se determinó que la disposición a pagar de los visitantes-turistas por conservar 

y proteger las Cataratas de Tamushal es de S/. 15.79 (soles). 

En consecuencia, asumiendo, según la Oficina de Turismo de la Municipalidad 

Provincial de San Martín, un total de 18, 274 visitantes turistas que llegaron a la ciudad de 

Tarapoto en el año 2014, de éste total y en base a la experiencia de los días encuestados en 
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la garita de control del Alto Shilcayo se ha estimado un total de 1440 visitantes-turistas al 

año, de ello se ha estimado un valor económico de S/. 22, 737.60 soles que es el beneficio 

total que la sociedad percibe por la conservación de la misma. 

Esto demuestra que el recurso Cataratas del Tamushal tiene un potencial turístico 

por explotar, basado en este monto se ha propuesto las estrategias mínimas pero necesarias 

para utilizar como herramienta este valor y potenciar su uso turístico a nivel internacional. 

 

3.3.3. Estrategias de difusión y promoción con fines turísticos de las Cataratas del 

Tamushal. 

 

A continuación, se detallan las propuestas de estrategia y difusión del recurso de parte 

de los investigadores, las cuales fueron basadas en las investigaciones realizadas por 

Romero (2007), Jiménez & San Eugenio (2009), y Altamirano & Túnez (2014): 

 

• Aprovechar los eventos más representativos de la ciudad (carnaval, aniversario, 

patrona, etc.) para realizar campañas publicitarias creativas comunicando la amplia 

gama de bondades de las cataratas en estudio. 

 

• Instalar y reutilizar los módulos de información turística en lugares estratégicos de la 

Región San Martín, con imágenes peculiares que denoten descanso, relax y aventura 

dentro de las cataratas del Tamushal. 

 

• Establecer charlas y capacitaciones con los propietarios de las agencias y operadores de 

turismo para que puedan incluir en sus paquetes las cataratas del Tamushal (Venta 

personal), como un recurso nuevo a visitar y enmarcar todos los paisajes y beneficios de 

visitarla, que por consiguiente, será rentable para ellos. 
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• Promocionar el recurso a través de revistas, periódicos, radio y televisión locales, 

detallando al destino como uno ideal para el ecoturismo y aventura, así como placentero 

y relajante, con ilustraciones impresionantes. 

 

• El ítem anterior es posible realizar a nivel nacional con la ayuda de la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERU), a través del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

 

• Crear las redes sociales (Facebook, Twitter, Gmail, Youtube, Instagram y Pinterest) 

para el recurso, cuya administración estará a cargo de la Municipalidad Provincial de 

San Martin, y promocionar a través de tendencias y posts continuos de flyers 

publicitarios. 

 

• El municipio puede realizar alianzas con stakeholdes (restaurantes, hoteles, agencias de 

turismo, etc.) para que los visitantes-turistas puedan obtener descuentos (por un tiempo 

limitado) por consumo al visitar Las Cataratas.  
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la presente investigación, son las siguientes:  

 

• A través de la aplicación del MVC, se logró determinar que la valoración económica de 

las Cataratas del Tamushal, permite optimizar el uso turístico del recurso, lo cual 

confirma la hipótesis planteada en la investigación. 

 

• Se reconoce una considerable aceptación ante la DAP por la conservación y 

mejoramiento de las Cataratas del Tamushal en un 71% de los visitantes turistas que 

llegaron, dejando ver que existe un grado de compromiso social con la población al ver 

que los atractivos turísticos merecen un mejor cuidado y vale la pena conservarlos. 

Asimismo, la probabilidad positiva de la DAP, que muestran las estimaciones de las 

medidas del bienestar, justifican el planteamiento de proyectos de parte de las 

autoridades involucradas (Municipalidad Provincial de San Martín, Gobierno Regional 

de San Martín, Área de Medio Ambiente del Proyecto Huallaga Central, comunidad y 

empresas en general). 

 

• La aplicación del MVC, permitió estimar el valor monetario que los visitantes-turistas 

dan al uso recreativo del recurso, descubriendo que la DAP de S/ 15.79 soles por cada 

usuario al año, tomando en cuenta un aproximado de 1,440 turistas que llegaron en el 

año 2014 a las Cataratas de Tamushal, el valor económico asciende a S/.117,477.60 

soles, este valor resalta el beneficio económico asociado al servicio de recreación 

turística, y la gran importancia de conservarlo y perservar la biodiversidad del recurso, 

si se desea desarrollar turismo de calidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones derivadas de la investigación son las siguientes: 

 

 

• Que el Gobierno Regional de San Martín en conjunto con el Proyecto Especial 

Huallaga Central Bajo Mayo, responsables directos del ACR-Cerro Escalera, 

mantengan constante coordinación con entidades de interés turístico como la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) 

para tomar en cuenta las estrategias promocionales planteadas en la presente 

investigación (elaboración de folletos, afiches, volantes, etc.), ya que se ha 

demostrado el potencial turístico de las Cataratas de Tamushal. Asimismo, las 

instituciones mencionadas deben destinar presupuesto para futuras investigaciones 

y/o proyectos de inversión en la preservación del recurso en estudio y demás 

atractivos turísticos cercanos. 

• Los resultados de la valoración económica de las Cataratas de la Tamushal, 

permitirá a las autoridades regionales y nacionales, tomar decisiones eficientes para 

la determinación de políticas públicas para el bienestar de la sociedad y demás 

agentes involucrados en la conservación del recurso en mención. Asimismo, servirá 

como base informativa para imponer sanciones a quienes causen daños en el medio 

ambiente. 

• Paralelamente el PHCBM a través de la Dirección de Medio Ambiente, debería 

elaborar talleres de sensibilización en coordinación con ONG`s y/o empresas 

interesadas en la preservación del medio ambiente, a los miembros de la 

Asociación Flora y Fauna y población en general, para reformular las acciones de 

cuidado y protección de este valioso atractivo turístico; es decir, reforzar los Planes 

de Trabajo actuales que carecen de planes de acción precisas y estrictas. 
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• Se recomienda promover e incentivar la investigación acerca de la valoración de 

bienes y servicios ecosistémicos de los recursos la Región San Martin, en todas las 

instituciones tanto públicas como privadas, principalmente en la Universidad 

Nacional de San Martín, para generar herramientas que aporten a mejorar la toma 

de decisiones respecto a la conservación de los recursos ambientales y su 

aprovechamiento sostenible en favor de la sociedad. Además, continuando con la 

extensa labor de valoración dentro del ACR-CE, considerar la existencia de una 

variedad de flora y fauna que aún no cuentan con estudios de valoración 

económica. 

 

• Las Cataratas del Tamushal es una valiosa herramienta turística que posee un gran 

valor económico, no sólo por la indudable capacidad de generar ingresos a la 

Región, sino también por la variedad de otros recursos turísticos que se encontraron 

dentro de ella y que aún no han sido valoradas. Para mejorar la calidad turística del 

recurso, algunas sugerencias son: implementar señalización en el recorrido, no solo 

con respecto al camino a seguir, sino también con mensajes de cuidado al ACR-CE 

y consideraciones a tomar en cuenta como zonas resbalosas, zona de animales 

específicos (serpientes, arañas, etc.) horario ideal de regreso, entre otros; asimismo, 

implementar tachos en puntos estratégicos, zonas de descanso y camping, asi como 

tambos especiales en caso de lluvia.  
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ANEXO 1: DECRETO SUPREMO N°045-2005-AG, CREACION DEL ACR-CE 
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ANEXO 2: CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL N°019-

2014-GRSM-PEHCBM 
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ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS VISITANTES-TURISTAS1 

Buenos días (buenas tardes) estamos aplicando una encuesta como parte de un Trabajo de 

Investigación sobre Valoración Económica de las Cataratas de Tamushal de la 

provincia de Tarapoto. La información proporcionada será estrictamente confidencial. 

 

I. Acerca de su visita a la Catarata de Tamushal 

 

1. Conoce la Catarata de Tamushal. 

1.1. (   )  Si                 1.2. (   ) No 

2. Si su respuesta es positiva, sin incluir esta visita, ¿Cuántas veces ha venido 

anteriormente a la Catarata de Tamushal? _________ vez (veces). 

3. Ha visitado anteriormente  alguna Área Natural Protegida en el país. 

3.1. (   )  Si                  3.2. (   ) No 

¿Dónde?____________________ 

Indique el nombre___________________________ 

4. ¿De cuantas personas es el grupo que viene junto a usted a visitar la Catarata de 

Tamushal (Incluyéndose a usted mismo)?.  ____________ personas 

5. ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para venir a la catarata? 

5.1. (   ) Vehículo privado               5.4. (   ) Tour organizado  

5.2. (   ) Transporte público  5.5. (   ) Motocar  

5.3  (   ) Taxi                                   5.6. (   ) Otro (indique) 

________________________ 

6. ¿Cuál fue el motivo principal de su visita? 

6.1. (   ) Conocer sus RRNN y culturales        6.5. (   ) Negocios 

6.2. (   ) Practicar deportes de aventura         6.6. (   ) Trabajo 

6.3. (   ) Investigación científica                   6.7. (   ) Recreación y ocio 

6.4. (   ) Paseo escolar                                6.8. (   ) Otros: (indique) 

_______________ 

7 ¿Aproximadamente cuánto tiempo duro TODA su visita? 

________________horas. 

8. De manera hipotética, ¿Considera usted probable volver a visitar la Catarata de 

Tamushal alguna otra vez? 

8.1. (   )  Si                  8.2. (   ) No 

9. Considera probable volver a visitar la catarata en el transcurso de: 

9.1. (   ) Seis meses 9.2. (   ) Un año  9.3. (   ) Dos años  

9.4. (   ) Nunca ¿Por qué nunca? 

___________________________________________ 

10. ¿Cómo se enteró de la existencia de la Catarata de Tamushal? 

10.1. (    ) Amigos y familiares           10.4. (   ) Visita anterior 

10.2. (   ) Agencias de viajes u operadores de turismo              10.5. (   ) Televisión y 

radio 

10.3. (   ) Revistas, periódicos, folletos, otros impresos        10.6. (   ) Teléfono   

10.7. (   ) Otros: (indique) ___________________________________________ 

  

                                            
1  Encuesta tomada de Requejo (2009, pp.142-144). 
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II. Valoración Económica 

La situación actual muestra un desconocimiento de los servicios ambientales y las 

funciones ecológicas, además de una degradación de la biodiversidad, falta de señalización 

y pocas especies. En esta área se está queriendo invertir en hospedaje, centro de 

interpretación, señalización, etc., para que los turistas puedan visitar la belleza escénica, 

así como proteger y conservar la biodiversidad existente en el área.  

 

11. Con estas inversiones y mejoras ¿estaría dispuesto a pagar un monto de dinero, por 

única vez al año para proteger la biodiversidad y proteger el ecosistema de la catarata 

de Tamushal? 

11.1. (   )  Si                  11.2. (   ) No 

12. Si su respuesta es SI, ¿estaría dispuesto a pagar X soles por única vez al año? 

12.1. (   )  Si                  12.2. (   ) No 

13. Si su respuesta es SI, ¿estaría dispuesto a pagar 2X soles por única vez al año? 

13.1. (   )  Si                  13.2. (   ) No 

O hasta ¿Cuántos nuevos soles estaría dispuesto a pagar?________________ 

14. Si no está dispuesto a pagar X nuevos soles ¿estaría en condiciones de pagar X/2 

nuevos soles? 

14.1. (   )  Si                  14.2. (   ) No 

15. Si su respuesta es negativa, hasta cuantos nuevos soles estaría dispuesto a pagar  

__________________ 

16. Si aún sigue sin estar dispuesto a pagar ¿Por qué motivo no estaría dispuesto a 

realizar el pago? 

16.1.  (     )  No me interesa la catarata        16.3. (   ) Los recursos serán mal 

utilizados 

16.2.  (     ) No tengo dinero                      16.4. (   ) Otros: (Indique) 

______________ 

17. Según su opinión, que inversiones recomendaría usted que se podrían ejecutar en esta 

Área 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

18. ¿Cuál es la importancia que usted da a la Catarata de Tamushal de 0 a 4?  (0 no tiene 

importancia, 4 máxima importancia). 

 18.1. (   ) Por tener la oportunidad de visitar el Área el próximo año. 

 18.2. (   ) Por tener la oportunidad de visitar el Área alguna vez. 

 18.3. (   ) Para que mis hijos y nietos puedan disfrutar de esta Área. 

 18.4. (   ) Para saber que los recursos seguirán existiendo y no se extingan, 
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III. Acerca de usted 

19. Sexo:  19.1. (   ) Femenino              19.2. (   ) Masculino  

 

20. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

20.1. (   ) Nacional (indique provincia) ______________ 

20.2. (   ) Extranjero (indique país) ________________ 

21. ¿Cuál es su edad? 

21.1. (   ) De 18 a 34 años                     21.3. (   ) De 46 a 59 años 

21.2. (   ) De 35 a 45 años                             21.4. (   ) De 60 a más 

22. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

22.1. (   ) Primaria             22.3. (   ) Técnica       22.5. (   ) Post grado         

22.2. (   ) Secundaria                22.4. (   ) Universitaria 

23. ¿Cuál es su ocupación? 

23.1. (   ) Trabajador estatal                23.4. (   ) Ama de casa 

23.2. (   ) Trabajador de empresa privada           23.5. (   ) Cesante o Jubilado 

23.3. (   ) Trabajador independiente                    23.6. (   ) Otros. (Indique) 

__________ 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? (feriados largos, vacaciones, etc.) 

24.1. (   ) Permanecer y descansar en casa 

24.2. (   ) Salir de viaje (hacer turismo) 

24.3. (   ) Divertirse (fiestas, cine, etc.) 

24.4. (   ) Otras alternativas: __________________ 

25. Tiempo de permanencia en su viaje (días) 

25.1. (   ) De 2 a 5  25.3. (   ) De 11 a 15  25.5. (   ) De 21 a más 

25.2. (   ) De 6 a 10  25.4. (   ) De 16 a 20  

26. ¿Considera que el destino turístico elegido, es accesible todo el año?  

25.1. (   ) Si   25.2. (   ) No 

27. ¿Qué  componente(s) del medio ambiente le motiva(n) visitar el distrito de Tarapoto? 

27.1. (   ) Medio Biótico: Flora y Fauna 

27.2. (   ) Medio Abiótico: Suelo, agua, aire, clima 

27.3. (   ) Patrimonio Cultural: restos arqueológicos, costumbres 

27.4. (   ) Otros. (Indique) _____________________________________________ 

28. Realizó su viaje 

28.1. (   ) Solo   28.2. (   ) Con pareja   

28.3. (   ) En grupo (familiares, amigos) 

29. ¿Cuánto es el gasto promedio, en soles,  que ha presupuestado para visitar a esta área 

natural (desde que salió de casa hasta su retorno, incluyendo: alimentación, 

hospedaje, transporte, etc.)? _________________ 

30. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual en soles? 

(   ) S/. 1000- S/. 1999 

(   ) S/. 2000- S/. 2999 

(   ) S/. 3000- S/. 3999 

(   ) S/. 4000- S/. 4999 

(   ) S/. 5000- S/. 5999 

(   ) S/. 6000- S/. 6999 

(   ) S/. 7000 S/. -7999 

(   ) S/. 8000 a más 
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ANEXO 4: REGRESION 

 

Dependent Variable: MXDP 

  Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

 Date: 08/13/16   Time: 10:02 

  Sample: 1 243 

   Included observations: 243 

  Convergence achieved after 5 iterations 

 QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 

     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     C -5.769171 2.402693 -2.401127 0.0163 

PP -0.17387 0.026626 -6.530138 0 

ING 1.393582 0.229794 6.06447 0 

EDA 2.29492 0.902371 2.543212 0.011 

INS 0.182746 0.372576 0.490493 0.6238 

SEX 1.032111 0.357333 2.888371 0.0039 

VAN 0.458852 0.520241 0.882 0.3778 

     McFadden R-squared 0.500886     Mean dependent var 0.386831 

S.D. dependent var 0.48803     S.E. of regression 0.331079 

Akaike info criterion 0.723741     Sum squared resid 25.86873 

Schwarz criterion 0.824364     Log likelihood -80.93449 

Hannan-Quinn criter. 0.764271     Deviance 

 

161.869 

Restr. deviance 324.3124     Restr. log likelihood -162.1562 

LR statistic 162.4435     Avg. log likelihood -0.333064 

Prob(LR statistic) 0 

   

     Obs with Dep=0 149      Total obs 

 

243 

Obs with Dep=1 94 

    

Fuente: Cuestionarios aplicados a visitantes-turistas (2015), elaboración propia en programa 

Eviews 8.   
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Evaluación del modelo: 

Signos esperados y obtenidos 

Variable Signo esperado Signo obtenido 

PP - - 

ING + + 

VAN + + 

EDA + + 

EDU + + 

 

Los signos obtenidos coinciden con los propuestos a priori, lo cual confirma la 

hipótesis con respecto a la optimización del uso turístico del recurso en estudio en 

cuestión, la cual es positiva. 

Las variables: El pago propuesto (PP), ingreso (ING), visita a otra área natural 

(VAN), edad (EDA) y educación (EDU o INS), coincidieron con las conjeturas realizadas 

en el principio de la presente investigación y fueron confirmadas por el modelo 

econométrico utilizando el Método de Valoración Contingente.    
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ANEXO 5: FOTOS 

 

Inicio de la caminata: Garita de control de la Asociación de conservación flora y fauna del 

Alto Shilcayo, a cargo del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.  

 

Cataratas del Tamushal: Caída de agua de 40 

metros y poza de 2.5 metros de fondo.  
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Final de caminata: Catratas del Tamushal, caída de 80 metros de alto y poza de 2 metros.   

 


