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RESUMEN 

La escasez de agua afecta negativamente la salud pública, exacerbando las desigualdades 

sociales, pues las comunidades más vulnerables son las más afectadas, en ese sentido se 

determinó la disponibilidad de pago para el mejoramiento en la calidad del servicio de 

agua en el Sector Challapampa, en Santa Rosa de Yanaque, Ácora durante 2024, además 

se estimó la demanda hídrica insatisfecha anual, asimismo  se evaluó la influencia de los 

factores sociodemográficos que explican la DAP y por último la probabilidad media de 

pago de los usuarios; la metodología fue cuantitativa, explicativa, no experimental y 

transversal; en tal sentido los resultados indicaron que la disponibilidad de pago para el 

mejoramiento en la calidad del servicio de agua fue de S/5.18 soles en promedio, que la 

demanda hídrica anual del servicio de agua representa un déficit acumulado de -1248 

metros cúbicos; que los factores sociodemográficos que explican la disponibilidad de 

pago de los usuarios para el mejoramiento en la calidad del servicio de agua fueron el 

precio hipotético, ingreso, nivel educativo y conocimiento sobre enfermedades por 

consumo de agua no potabilizada, donde el p valor de cada una de esas variables fue 

inferior al 0.05 de nivel de significancia; por último que la probabilidad media de que los 

usuarios acepten pagar para el mejoramiento en la calidad del servicio de agua según el 

modelo probit fue de 83.83% señalando la existencia de una fuerte disposición a pagar 

entre la población estudiada. En conclusión, en el sector evaluación en Challapampa, se 

evidenció un déficit hídrico anual de -1248 m³ y una fuerte disposición a pagar (83.83%) 

por mejorar el servicio de agua, influenciada por factores sociodemográficos. 

Palabras Clave:  Agua potable, Challapampa, DAP, Valoración contingente.  
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ABSTRACT 

Water scarcity negatively affects public health, exacerbating social inequalities, since the 

most vulnerable communities are the most affected. In this sense, the availability to pay 

for the improvement in the quality of the water service in the Challapampa Sector, in 

Santa Rosa de Yanaque, Ácora during 2024, was determined. In addition, the annual 

unsatisfied water demand was estimated, as well as the sociodemographic factors that 

explain the WTP and finally the average probability of payment of the users; the 

methodology was quantitative, explanatory, non-experimental and transversal; in this 

sense, the results indicated that the annual water demand for the water service represents 

an accumulated deficit of -1248 cubic meters; that the availability to pay for the 

improvement in the quality of the water service was S/5.18 soles on average; that the 

sociodemographic factors that explain the users' willingness to pay for improved water 

service quality were the hypothetical price, income, educational level and knowledge 

about diseases caused by consumption of untreated water, where the p value of each of 

these variables was less than the 0.05 significance level; finally, that the average 

probability that users agree to pay for improved water service quality according to the 

probit model was 83.83%, indicating the existence of a strong willingness to pay among 

the population studied. In conclusion, in the evaluation sector in Challapampa, an annual 

water deficit of -1248 m³ and a strong willingness to pay (83.83%) to improve water 

service, influenced by sociodemographic factors, were evident. 

Keywords: Drinking water, Challapampa, DAP, Contingent valuation.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El agua de calidad es esencial para la vida y el bienestar humano, actuando como 

un recurso indispensable para la salud, la agricultura, la industria, y el desarrollo en 

general.; así pues, la importancia de disponer de agua de buena calidad radica en prevenir 

enfermedades, para la producción agrícola, para preservar ecosistemas acuáticos y 

terrestres; en consecuencia se refuerza la responsabilidad de garantizar que todas las 

personas tengan acceso a agua de calidad, independientemente de su ubicación geográfica 

o condición económica. 

Agregando a ello, la escasez y deterioro de la infraestructura hídrica han afectado 

tanto la salud pública como las actividades agrícolas, subrayando la necesidad urgente de 

mejorar estos servicios esenciales; en ese contexto, la valoración económica del recurso 

hídrico mediante la disposición a pagar (DAP) se presenta como una herramienta efectiva 

para orientar la toma de decisiones en políticas públicas y planificación del desarrollo; 

debido a que la metodología de valoración contingente se ha consolidado como una de 

las técnicas más empleadas en la economía ambiental y de recursos naturales para estimar 

el valor económico que la población asigna a mejoras en bienes y servicios públicos, este 

enfoque permite cuantificar la disposición a pagar de los usuarios por mejoras específicas 

en la calidad del servicio de agua, proporcionando información clave para la formulación 

de políticas que reflejen las necesidades y preferencias de la comunidad. 

En consecuencia, el presente estudio tiene como objetivo general determinar la 

disponibilidad de pago para el mejoramiento en la calidad del servicio de agua en el Sector 

Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora durante 2024; para alcanzar este 

objetivo, se planteó, en primer lugar, identificar los factores sociodemográficos que 
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influyen en la disposición a pagar de los usuarios, permitiendo así comprender mejor las 

motivaciones detrás de las decisiones económicas de los hogares; en segundo lugar, se 

estimó la probabilidad media de que los usuarios acepten pagar por dichas mejoras, lo 

que facilitará la evaluación del apoyo potencial hacia iniciativas de mejoramiento del 

servicio de agua. 

De tal forma que, la investigación se organiza de la siguiente manera: en primer 

lugar, se aborda la exposición del problema que motivó el desarrollo de esta investigación, 

junto con la formulación de los objetivos e hipótesis; en segundo lugar, se presenta el 

marco teórico necesario para facilitar la comprensión y el desarrollo subsiguiente del 

estudio; el tercer capítulo detalla la metodología empleada, seguida por el cuarto capítulo, 

que expone los resultados obtenidos a través de gráficos y tablas; en el quinto capítulo se 

desarrollan las conclusiones, y en el sexto se presentan las recomendaciones; finalmente, 

en el séptimo capítulo, se incluyen las referencias bibliográficas pertinentes. 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La inseguridad concerniente a temas hídricos, se entiende como la dificultad para 

acceder y beneficiarse de agua que sea accesible, adecuada, confiable y segura (Guevara 

& Verona, 2014). En ese sentido, se reconoce ampliamente que muchos países enfrentan 

un acceso crítico al agua potable, ya que esta constituye solo el 3% de los recursos 

hídricos mundiales, de los cuales el 70% se encuentra en glaciares, lo que significa que 

solo alrededor del 1% del agua está disponible para consumo. En ese contexto, se prevé 

que para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente vivirá en un país con 

escasez crónica o recurrente de agua potable, principalmente debido a que 2.300 millones 

de personas actualmente carecen de saneamiento básico, lo que se atribuye en gran parte 

al crecimiento de la población (Ortega, 2009); en esa contexto, destaca la existencia de 
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factores clave deben considerarse en relación con la inseguridad hídrica futura o la 

incertidumbre en la provisión del agua, en primer lugar, el crecimiento poblacional 

aumenta la demanda de agua en diversos sectores; en segundo lugar, el cambio climático 

global intensificado por el efecto invernadero (Brichieri, 2009); finalmente, las cuencas 

fluviales, conociendo que existen más de 260 fluviales y 270 terrestres, cubriendo más de 

la mitad de la superficie terrestre, poseen la característica de ser transfronterizas y en 

consecuencia fuente de numerosos conflictos entre las naciones que las comparten, así 

pues, esos factores podrían empeorar la inseguridad hídrica en el futuro (Ortega, 2009). 

En consecuencia, los servicios de agua y saneamiento destacan su relevancia al 

proteger la salud pública, a su vez son derechos humanos reconocidos por el derecho 

internacional y dotan de beneficios sociales y económicos; sin embargo, el mundo aún 

tiene un largo camino por recorrer para garantizar que todas las personas tengan acceso a 

servicios seguros, pues datos evidencian enormes desigualdades entre regiones, ya que 

las regiones con más países de ingresos bajos y medianos suelen tener tasas de acceso 

mucho más bajas (Brown et al., 2016). En cifras en 2017, casi el 10% de la población 

mundial continuó defecando al aire libre, la mayoría de los cuales residen en países de 

ingresos bajos y medianos (Organización Mundial de la Salud, 2019); mientras que los 

estudios han indicado que casi 2 mil millones de personas beben agua que está 

regularmente contaminada con heces (Bain et al., 2014); así pues, es cuestionable hasta 

qué punto las personas con acceso a saneamiento disfrutan realmente de servicios 

seguros, dado que estudios anteriores han demostrado que solo una pequeña proporción 

de los hogares con conexiones de alcantarillado están conectados a plantas de tratamiento 

que funcionan bien (Baum et al., 2013); adicionalmente los informes del Programa 

Conjunto de Monitoreo demuestran las desigualdades persistentes en el acceso al agua y 

al saneamiento entre las zonas rurales y urbanas y entre los quintiles de población más 
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ricos y más pobres (Organización Mundial de la Salud, 2019); incluso en los países de 

ingresos altos, los niveles de seguridad y regulación que se otorgan a los pequeños 

suministros de agua rurales son sustancialmente más bajos que los asociados con los 

suministros de agua de servicios públicos más grandes, en países ricos como Estados 

Unidos, siguen existiendo comunidades que carecen de agua corriente, baños higiénicos 

o que se enfrentan a importantes amenazas de contaminación, así como un número 

considerable de personas sin hogar que carecen de acceso sostenido a agua potable y 

saneamiento (Capone et al., 2020). Agregando a ello, la carga de morbilidad asociada con 

la falta de agua, saneamiento e higiene sigue siendo alta, pues la diarrea asociada a un 

tratamiento inadecuado de agua, saneamiento e higiene causa casi 300.000 muertes en 

niños menores de 5 años cada año (Pruss-Ustan & Organización Mundial de la Salud, 

2008), además alrededor del 50% de la carga de morbilidad derivada de la malnutrición 

suele ser consecuencia de episodios repetidos de diarrea e infección por nematodos, que 

podían prevenirse mediante intervenciones en materia de agua, saneamiento e higiene 

(Dangour et al., 2013). 

En Puno, el suministro de agua es insuficiente y además sin los estándares de 

calidad adecuados, pues solamente 66% de los usuarios tiene acceso a la red pública de 

agua en sus hogares, mientras que 14% de ellos la obtiene agua de una red pública fuera 

de sus viviendas, siendo esta agua que no cumple con los parámetros físico químicos 

deseados para el consumo humano como lo señala el Ministerio Del Ambiente (2017); 

destacando que la dotación de agua de calidad favorece principalmente a la población 

urbana, pero no cubren completamente las necesidades de los habitantes de las zonas 

rurales, quienes en un 12.36% la obtienen por medio de agua de pozos, ríos, manantiales 

u otras fuentes con un 2.84% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2022).  
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Ahora bien, en el sector Challapampa, en la comunidad Santa Rosa de Yanaque, 

Ácora, se evidenció en visitas que enfrenta una problemática severa relacionada con la 

gestión y acceso al recurso hídrico, manifestada en deficiencias que afectan a sus 

habitantes; debido a que en temporadas de estiaje, especialmente durante junio y julio, la 

ausencia de lluvias provoca un agotamiento total de las fuentes de agua disponibles, 

incluidos los pozos excavados artesanalmente por las familias, esta situación genera una 

dependencia extrema de fuentes externas o de prácticas de almacenamiento inadecuadas, 

incrementando el riesgo de enfermedades hídricas y limitando actividades básicas como 

la higiene y la preparación de alimentos; además este escenario no cambia en las 

temporadas de lluvia, porque aunque el recurso hídrico está presente, el servicio de 

distribución resulta extremadamente limitado, siendo proporcionado únicamente tres días 

a la semana que son lunes, miércoles y viernes durante un lapso de aproximadamente dos 

horas, en tal sentido, este esquema restringido obliga a los usuarios a priorizar el uso del 

agua, dejando de lado necesidades esenciales como el riego de pequeños cultivos o el 

almacenamiento estratégico, lo que repercute en su seguridad alimentaria y bienestar 

general; de igual forma, la infraestructura hídrica en la zona es un reflejo de la 

precariedad, justificado en que cuenta únicamente con un pequeño reservorio cuya 

volumen oscila en 41 metros cúbicos, claramente insuficiente para abastecer a la 

población, cabe precisar que este reservorio está equipado con una tubería de desfogue 

que evacúa el excedente cuando el reservorio se llena en temporadas de lluvia, lo que 

pone en evidencia un manejo deficiente del almacenamiento, porque no solo se 

desperdicia el recurso en una zona donde el agua es escasa, sino que también subraya la 

ausencia de un sistema de captación y distribución eficiente que permita aprovechar al 

máximo los periodos de disponibilidad hídrica; en tal sentido, la situación antes descrita 
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resalta la necesidad urgente de implementar soluciones de tal forma que se plantearon los 

siguientes cuestionamientos: 

1.1.1. Problema General  

¿Cuál es la disponibilidad de pago para el mejoramiento en la calidad del 

servicio de agua en el Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, 

Ácora – 2024? 

1.1.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la demanda hídrica insatisfecha anual del servicio de agua en el 

Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora – 2024? 

¿Cómo es la influencia de los factores sociodemográficos en la 

disponibilidad de pago de los usuarios para el mejoramiento en la calidad del 

servicio de agua en el Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, 

Ácora – 2024? 

¿Cuál es la probabilidad media de que los usuarios acepten pagar para el 

mejoramiento en la calidad del servicio de agua en el Sector Challapampa, 

comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora – 2024? 

1.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Hipótesis General  

La disponibilidad de pago para el mejoramiento en la calidad del servicio 

de agua en el Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora – 

2024 es superior a S/5.00 anuales. 
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1.2.2. Hipótesis específicas. 

La demanda hídrica insatisfecha anual del servicio de agua en el Sector 

Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora – 2024 es significativa. 

La influencia de los factores sociodemográficos en la disponibilidad de 

pago de los usuarios para el mejoramiento en la calidad del servicio de agua en el 

Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora – 2024 es 

significativa. 

La probabilidad media de que los usuarios acepten pagar para el 

mejoramiento en la calidad del servicio de agua en el Sector Challapampa, 

comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora – 2024 es superior al 50%. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El inadecuado e insuficiente servicio de agua constituye una problemática crítica 

que afecta la salud pública, el bienestar comunitario y el desarrollo socioeconómico, 

especialmente en áreas rurales como el Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de 

Yanaque, Ácora; puesto que las condiciones observadas en la zona evidenciaron 

deficiencias severas en la gestión hídrica, con períodos de estiaje que dejan a la población 

sin fuentes de agua disponibles y temporadas lluviosas donde el suministro es limitado a 

solo tres días por semana durante dos horas; en tal sentido esta situación obliga a priorizar 

necesidades básicas, dejando sin atención aspectos esenciales como el riego de cultivos y 

el almacenamiento estratégico, lo que agrava la vulnerabilidad alimentaria y social de la 

comunidad; en consecuencia, ante esta realidad, la presente investigación abordó la DAP 

por el mejoramiento del servicio hídrico, con el objetivo de cuantificar su predisposición 

económica y entender los factores sociodemográficos que influyen en estas decisiones; 

de tal manera que este enfoque permitió no solo identificar barreras y motivaciones 
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económicas, sino también estimar la probabilidad media de aceptación del pago, 

proporcionando un análisis integral sobre la dinámica socioeconómica del recurso hídrico 

en esta zona. 

El estudio tuvo como propósito contribuir a diseñar políticas públicas y estrategias 

sobre gestión hídrica adaptadas a las necesidades y capacidades locales, garantizando que 

las inversiones en infraestructura y calidad del agua sean sostenibles y aceptadas por la 

población, hecho que es crucial en un contexto donde el acceso al agua potable está 

comprometido, como en Challapampa, y donde la falta de planificación adecuada 

incrementa el riesgo de enfermedades hídricas, limita el desarrollo agrícola y afecta la 

calidad de vida; además que al identificar los factores sociodemográficos relacionados 

con la disponibilidad de pago, la investigación proporciona información valiosa para 

implementar programas de mejora que promuevan la equidad en el acceso al agua, 

además de optimizar los recursos financieros disponibles para las inversiones necesarias; 

cabe precisar que las implicancias del estudio comprenden desde mejorar la calidad del 

servicio hídrico, reducir desigualdades sociales y económicas, hasta garantizar la 

sostenibilidad del recurso hídrico a largo plazo; de tal manera que los resultados serán de 

utilidad no solo para los tomadores de decisiones locales, sino también para 

organizaciones y actores que busquen replicar modelos de gestión hídrica eficiente en 

comunidades rurales con características similares. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General  

Determinar la disponibilidad de pago para el mejoramiento en la calidad 

del servicio de agua en el Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de 

Yanaque, Ácora – 2024. 
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1.4.2. Objetivos específicos. 

Estimar la demanda hídrica insatisfecha anual del servicio de agua en el 

Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora – 2024. 

Evaluar la influencia de los factores sociodemográficos en la 

disponibilidad de pago de los usuarios para el mejoramiento en la calidad del 

servicio de agua en el Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, 

Ácora – 2024. 

Determinar la probabilidad media de que los usuarios acepten pagar para 

el mejoramiento en la calidad del servicio de agua en el Sector Challapampa, 

comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora – 2024. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN LITERARIA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Duek et al. (2022) en Mendoza, Argentina, estimaron la demanda actual 

de agua de la población de Mendoza y en ese sentido alcanzar un uso sostenible 

del recurso hídrico, orientándose a la mitigación de efectos de la escasez de agua 

y los impactos del cambio climático; bajo tal escenario la metodología fue 

cuantitativa y utilizaron información del “Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas (CNPHyV)” y data de la empresa “Agua y Saneamiento Mendoza 

(AySAM)”. Los resultados evidenciaron que el 67,21% del agua potabilizada 

provino de fuentes superficiales, mientras que el 32,79% es de origen subterráneo; 

además en el primer escenario de uso sostenible, se adoptó un consumo per cápita 

potencial de 104 litros por habitante por día, el cual se basa en el menor consumo 

registrado en España; destacando que la demanda potencial de agua fue de 79,41% 

(77,39 hm³/año) de la demanda total estaría concentrado en la cuenca de los ríos 

Mendoza y Tunuyán Inferior; el 15,53% (15,14 hm³/año) correspondió a la cuenca 

de los ríos Diamante y Atuel; por último, el 5,06% (4,93 hm³/año) restante se 

asignó a la cuenca del río Tunuyán Superior. 

Hasan et al. (2021) investigaron cómo proporcionar a los hogares 

información sobre los costos bajo los cuales opera el servicio de agua y como la 

información mencionada impacta su disposición a pagar por un servicio mejorado 

en Lahore, Pakistán, en ese sentido buscaron entender si esa intervención 
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informativa incrementaría la aceptación de aumentos tarifarios de agua y su 

gestión en entornos urbanos; para ellos trabajaron con una muestra de 224 

hogares, sometidos a encuestas sobre características socioeconómicas, hábitos de 

consumo de agua, y disposición a pagar por mejoras en la calidad y fiabilidad del 

servicio de agua, para el análisis utilizaron el método de Valoración Contingente 

en pro de la estimación de la DAP de los hogares por mejoras en la calidad y 

fiabilidad del servicio de agua, además, implementaron un experimento 

aleatorizado donde la mitad de los hogares recibieron información detallada sobre 

los costos de afrontamiento asociados con la mala calidad del agua y luego 

compararon los resultados con aquellos que no la recibieron. Los resultados 

evidenciaron que la intervención informativa aumentó la disposición de los 

hogares a aceptar aumentos en las tarifas de agua en un 22% en promedio; 

paralelamente para mejoras en la calidad del agua, la intervención aumentó la 

probabilidad de aceptación en un 27%, mientras que, para la continuidad del 

suministro, el aumento fue del 21%; agregando a ello el valor mediano de la DAP 

por las mejoras aumentó en un 17 a 18% en promedio. 

Eridadi et al. (2021) evaluaron la disposición de los hogares en Sebeta, 

Etiopía, a pagar por servicios mejorados de suministro de agua, para lo cual 

desarrollaron encuestas y entrevistas para comprender la percepción de los 

hogares sobre la calidad, cantidad y fiabilidad del agua suministrada, así como la 

disponibilidad de agua en los grifos. La muestra incluyó 250 hogares 

seleccionados aleatoriamente de cinco Kebeles en Sebeta. La metodología 

utilizada abarcó encuestas semiestructuradas y estructuradas, observaciones de 

campo y entrevistas clave. Los resultados indicaron que el 52.8% de los 

participantes calificaron la calidad del agua como promedio, 36% como buena y 
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11.2% como pobre; adicionalmente el 96.7% calificó los servicios de agua 

existentes como poco fiables; finalmente encontraron que el 66% de los hogares 

estaban dispuestos a pagar por servicios mejorados de suministro de agua más allá 

de sus facturas mensuales actuales, en promedio, la DAP fue de 20 birr etíopes 

adicionales al costo promedio actual del agua de 161 birr etíopes, también hallaron 

que el valor más alto dispuesto a pagar fue de 700 birr etíopes, con una 

contribución anual promedio de 241 birr etíopes y un pago modal de 200 birr 

etíopes; finalmente los factores significativos fueron edad, género, estado civil, 

nivel educativo, años habitados en Sebeta e ingreso mensual. 

Ahsan et al. (2021) estimaron la disposición a pagar (DAP) por una mejora 

en el suministro de agua potable en el área de la Corporación de la Ciudad de 

Khulna, Bangladesh; para lo cual utilizaron un procedimiento de muestreo 

multietápico para seleccionar a los participantes del estudio. En la metodología 

utilizaron un Experimento de Elección Discreta para estimar la DAP, 

adicionalmente diseñaron un cuestionario con 51 preguntas divididas en cuatro 

secciones para recopilar información socioeconómica, relacionada con el 

suministro de agua potable, conciencia y cuestiones de la elección. Los resultados 

mostraron que los hogares estaban dispuestos a pagar en promedio BDT 243.6 

(aprox. US$ 2.87) por mes por mejoras en el suministro de agua potable, de igual 

forma hallaron que la calidad percibida del agua, la regularidad en el suministro, 

la presión en el grifo, la filtración y el precio eran atributos importantes que 

influían en la DAP de los hogares. 

Entele y Lee (2020) investigaron la disposición a pagar de los hogares en 

la Región del Valle del Rift de Etiopía por la conexión a servicios de agua segura 

libre de flúor; para ello seleccionaron la población objetivo consistió en 
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aproximadamente 831,000 usuarios en estas áreas, que enfrentan desafíos 

significativos relacionados con la calidad del agua.; en cuanto a la metodología, 

la encuesta fue de tipo abierto, donde se solicitó a los encuestados que indicaran 

la cantidad máxima que estarían dispuestos a pagar por un suministro de agua 

segura, luego estimaron el modelo Tobit, para estimar la DAP, considerando que 

los datos de DAP son continuos pero censurados en cero. En ese sentido, los 

resultados indicaron que el costo total de inversión y operación para un proyecto 

de suministro de agua segura en la región fue de aproximadamente USD 2.1 

millones para cubrir a 827,000 usuarios; además, calcularon un costo operativo 

estimado de USD 1.95 millones durante un período de 20 años, que incluiría 

mantenimiento, electricidad, productos químicos y salarios de cuidadores de agua; 

de igual forma el análisis de costo-beneficio sugirió que, al calcular la DAP 

promedio de todos los hogares, se verificó el potencial de este proyecto para 

proporcionar agua segura libre de flúor.  

Wilson et al. (2020) estudiaron la disposición a pagar para evitar 

restricciones en el uso del agua, tomando en cuenta influencias psicológicas, 

actitudinales y comportamentales en Brisbane, Australia, considerando variables 

socioeconómicas, actitudinales y comportamentales. La muestra del estudio 

consistió en hogares propietarios que pagaban tarifas de agua en la localidad 

mencionada, siendo así 1202 observaciones transversales. Los resultados del 

estudio mostraron que, además de las variables socioeconómicas, factores 

actitudinales y comportamentales, como valores, normas y creencias, influyen en 

la valoración de los usuarios; adicionalmente hallaron que la DAP de los usuarios 

para evitar restricciones en el uso del agua está influenciada por actividades como 

la jardinería, más que por los niveles de ingresos, los resultados también indicaron 
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que la DAP disminuye con la edad, y que un nivel educativo más alto se asocia 

con una mayor DAP; la DAP promedio de los hogares fue de 0.81 dólares 

australianos, con un rango ubicado desde 0 hasta 4.50 dólares australianos. 

Willis y Sheldon (2022) analizaron la DAP propia de los clientes por 

cambios en los servicios de las empresas de agua en el Reino Unido durante las 

revisiones de precios quinquenales. La muestra del estudio consistió en clientes 

de empresas de agua que participaron en encuestas; para ello la metodología fue 

la de preferencias declaradas en pro de estimar la DAP. En ese sentido, 

encontraron que el 40% de los clientes estaban dispuestos a pagar menos que el 

valor medio estimado por mejoras ambientales, como reducción de incidentes de 

contaminación y mejoras de la calidad del agua en ríos y playas, adicionalmente 

que el 51% de los clientes estaban dispuestos a pagar menos que el valor medio 

estimado por mejoras en aguas residuales, como reducción de incidentes de 

inundaciones de aguas residuales externas e internas y disminución de 

propiedades afectadas por olores de plantas de tratamiento. 

Phan et al. (2021) examinaron las percepciones de múltiples partes 

interesadas y determinaron los factores que influyen en la disposición a pagar por 

la construcción de embalses y/o el aumento del precio del agua para hacer frente 

al aumento del turismo y el cambio climático en la isla de Cat Ba; para ello 

seleccionaron una muestra de 961 hogares, representando el 20% del total de 

hogares en cada comuna y ciudad; es así que utilizaron modelos de regresión 

logística con promediado de modelos y redes bayesianas. Los resultados 

mostraron que el desarrollo turístico fue el factor más influyente en la DAP por la 

construcción de embalses, seguido por la ocupación, la residencia y la edad, en 

cuanto al aumento del precio del agua, el impacto del cambio climático fue el 
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factor más influyente, seguido por el ingreso mensual y las fuentes de agua; 

adicionalmente el 65% de los encuestados que respondieron "No" a la WTP por 

la construcción de embalses fueron clasificados con precisión por el modelo: la 

DAP media se estimó en 4,36 dólares americanos para la construcción de 

embalses y en 0,08 dólares americanos para el aumento del precio del agua; 

adicionalmente la mayoría de los encuestados ofreció una oferta de US$2,15 para 

la construcción de embalses (41% de los encuestados de WTP) y de US$0,04 para 

aumentar el precio del agua (10% de los encuestados de WTP). 

Ibsa (2020) investigó la disposición de los hogares a pagar por servicios 

de agua mejorados a través del Método de Valoración Contingente, analizando 

también sus características socioeconómicas y el impacto de ellas en la DAP. Para 

ello, realizó una encuesta a 30 hogares seleccionados al azar; para luego haber 

utilizado el Método de Valoración Contingente para recopilar datos primarios. Así 

pues, el estudio reveló que el 70% de los hogares encuestados están dispuestos a 

pagar un promedio de $20 por mes por servicios de agua mejorados, además el 

autor encontró una correlación positiva entre el nivel educativo y la disposición a 

pagar por mejoras en el suministro de agua, de igual forma aquellos hogares con 

ingresos más altos mostraron una mayor DAP por servicios de agua mejorados en 

comparación con aquellos con ingresos más bajos. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Ccente y Dueñas (2020) valoraron económicamente el agua potable en 

“Callqui Grande”, con el propósito de contribuir a la gestión ambiental y sanitaria 

en la región de Huancavelica; en ese contexto estudiaron 65 familias con una 

investigación no experimental y transversal, aplicando así el método de valoración 
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contingente y de igual forma el método analítico para descomponer los factores 

socioeconómicos ambientales que afectan la DAP. Los resultados revelaron que 

el promedio de la DAP fue de 9.31 soles mensuales por hogar, adicionalmente 

identificaron que factores como la disponibilidad de recursos económicos y la 

percepción de la importancia del agua potable influían significativamente en la 

valoración económica del recurso hídrico.  

Lipa (2019) determinó la DAP de los habitantes de la ciudad de Lampa por 

mejoras en el servicio y distribución de agua potable, para lo cual recolectaron y 

analizaron 193 encuestas, que dotaron de información socioeconómica y 

ambiental. Así pues, utilizó el “Método de Valoración Contingente”, encontrando 

que el 75% si están dispuestos a pagar un monto adicional por mejoras en el 

servicio de agua, además halló que el valor promedio de la DAP por hogar fue de 

6.96 soles mensuales y de igual forma identificaron factores socioeconómicos que 

influyen en la DAP, como el nivel de ingresos y la percepción de la calidad del 

agua. Recomendando así mejorar la calidad y cobertura del agua incluyen 

inversiones en infraestructura y concientización sobre el uso responsable del 

recurso. 

Perez (2019) evaluaron la DAP por servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario en Bagua, buscando conocer si ello cubre los costos de 

operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con 

el fin de mejorar estos servicios. La población estudiada consistió en 42 familias, 

sin aplicar ningún tipo de muestreo, dado el reducido número de hogares; es así 

que a través de un diseño descriptivo recolectó información sobre la DAP y las 

características socioeconómicas de las familias, aplicando encuestas dicotómicas 

o Double Bounded; así pues, tras el estudio el autor determinó que el rango de 
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montos de pago varió entre s/.5.00 a s/.15.00 nuevos soles, además concluyó que 

los montos de DAP a nivel población permitían cubrir los costos de operación y 

mantenimiento. 

Flores (2022) estudió la valoración del agua en la comunidad de Collpani, 

adoptando una perspectiva socioeconómica y cultural, buscando el entendimiento 

de como los habitantes percibían y valoraban el recurso hídrico en función de sus 

características sociales, económicas y culturales. Para lo cual, desarrolló 59 

encuestas aleatorias dirigidas a los jefes de familia. La investigación fue 

cuantitativa y transversal, aplicando el “Método de Valoración Contingente” para 

estimar el valor económico asignado al agua. Los resultados evidenciaron que el 

75% de los encuestados consideró que el agua tiene un alto valor económico para 

la comunidad, además se denotó una relación directa entre los ingresos y la 

valoración del agua, así pues, aquellos con mayores ingresos le asignan mayor 

importancia, paralelamente encontró como variables significativas a la edad y 

nivel educativo, en ese sentido, la mayor valoración correspondió a la población 

joven de mayor nivel educativo. 

Zuñiga (2024) determinó la DAP por los servicios de agua y alcantarillado 

en las comunidades de Lobo Yacu y Nuevo Santo Tomás en la región de Loreto, 

evaluando en consecuencia la percepción de los usuarios sobre la importancia de 

estos servicios básicos. La investigación fue no experimental y transversal, 

aplicado y correlacional; adicionalmente empleó métodos indirectos como el 

costo por enfermedad y métodos directos como la valoración contingente con 

formato tipo consulta. Los resultados revelaron que la mayoría de los ciudadanos 

consideran esencial el acceso a servicios de agua y alcantarillado tratados, el 

promedio de la DAP por el servicio de agua fue de 29.52 soles mensuales por 
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hogar, mientras que para el servicio de alcantarillado fue de 10 soles mensuales; 

señalando así claramente que aún hay mejoras por hacer en planificación y 

ejecución de proyectos concernientes a infraestructura de servicios básicos en 

estas comunidades, contribuyendo así al bienestar y salud de la población. 

Hancco (2023) identificó los factores socioeconómicos más relevantes que 

influyeron en la DAP a cambio de mejorar el servicio de agua potable en las 

comunidades denominadas “Carmen Alto, Cat Quisuni, Huayrapata y Santa Cruz” 

en Orurillo durante 2020; y de igual forma calcular su DAP, con una muestra 

constituida por 274 hogares que recibieron el servicio de agua potable. Para 

alcanzar los objetivos establecidos, utilizó la regresión del modelo Logit; 

consecuentemente, determinó que la DAP por la mejora del servicio de agua 

potable para uso doméstico fue de S/.4.34 soles por jefe de hogar, donde del total 

de los encuestados, el 88% manifestó su disposición a pagar por este servicio; 

añadiendo a ello identificó como factores significativos para la DAP, a el precio 

hipotético, edad, nivel de ingresos, nivel educativo, tamaño del hogar y Junta 

Administrativa de Servicio y Saneamiento; finalmente con la DAP media de 

S/.4.34 soles mensuales por jefe de hogar, se estimó un valor económico total 

anual de S/.49,371.84 soles. 

Mena (2018) evaluó la calidad del servicio de agua potable en Santa Cruz 

y Mijani en Putina, y se orientó a determinar la DAP de los usuarios, utilizando el 

método de valoración contingente y encuestando a los jefes de hogar. El análisis 

de los datos recopilados se realizó a través de un enfoque descriptivo-analítico. 

Los hallazgos evidenciaron que el potencial de recaudación mensual estimado a 

partir de la DAP alcanzó los S/. 2,014.74 y que las variables como el precio 

percibido, ingresos y educación tuvieron un impacto significativo en la DAP, 
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evidenciando con claridad que la mejora del servicio de agua potable en estas 

urbanizaciones no solo es financieramente viable, sino que también puede 

proporcionar beneficios económicos para la comunidad. 

2.2. MARCO LEGAL   

2.2.1. Política Nacional de Saneamiento 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2020) indica que en el 

marco de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, el Estado peruano busca 

garantizar el acceso universal a servicios de saneamiento eficientes, sostenibles y 

de calidad; para ello, implementó la “Política Nacional de Saneamiento”, un 

instrumento estratégico que define objetivos y estrategias para cerrar las brechas 

de cobertura y calidad en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales en ámbitos urbanos y rurales. 

Esta política plantea cinco objetivos específicos clave: 

-Ampliar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento, asegurando el acceso universal. 

-Reducir la brecha de infraestructura, priorizando poblaciones rurales y de 

bajos recursos. 

-Fomentar la autonomía e integración empresarial de los prestadores de 

servicios. 

-Mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, con altos estándares de 

calidad y continuidad. 
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-Promover la gestión sostenible del ambiente y los recursos hídricos 

asociados al saneamiento. 

-Este enfoque integral responde al compromiso de garantizar servicios 

básicos esenciales bajo estándares internacionales. 

De igual forma indica que el sector saneamiento está diseñado en tres 

componentes interrelacionados: 

a. Política Nacional de Saneamiento: 

Promueve fortalecer y modernizar los servicios, priorizando una ejecución 

eficiente de inversiones, destacando que se busca que los recursos generados 

internamente por estos prestadores se conviertan en la principal fuente de 

financiamiento, mientras que los recursos provenientes del Tesoro Público sean 

asignados bajo normas de transparencia. Asimismo, este instrumento constituye 

una herramienta estratégica de política pública y envía un mensaje claro a la 

sociedad, reafirmando el compromiso del Estado con mejorar servicios de 

saneamiento y el cumplimiento de sus responsabilidades en este ámbito. 

b. Plan Nacional de Saneamiento: 

Instrumento estratégico que dirige la gestión e inversión en el sector a 

través de ejes estratégicos de desarrollo. Su propósito principal es definir y 

priorizar las líneas de acción necesarias para alcanzar los objetivos sectoriales de 

manera efectiva y sostenible. 

c. Nuevo marco normativo del sector saneamiento: 

Se sustenta en tres disposiciones legales clave: 



 

 

36 

 

-Decreto Legislativo N° 1280: Establece la “Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento”, que regula la administración y 

operación de estos servicios (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2020). 

-Decreto Legislativo N° 1284: Crea el “Fondo de Inversión Agua Segura 

(FIAS)”, destinado a financiar proyectos que mejoren el acceso y la calidad del 

agua potable y saneamiento (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2020). 

-Decreto Legislativo N° 1285: Modifica el artículo 79 de la Ley N° 

29338, “Ley de Recursos Hídricos”, disponiendo la adecuación progresiva a los 

requisitos de autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión 

ambiental, garantizando una gestión sostenible del recurso hídrico (Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, 2020). 

2.2.2. Estrategia de gestión pública en materia de saneamiento 

La complejidad de las zonas rurales, caracterizada por dispersión 

geográfica y vulnerabilidad, requiere soluciones alineadas con la Política 

Nacional de Saneamiento, integradas y focalizadas. En este contexto, el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) creó en 2012 el “Programa 

Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)”, con un diseño presupuestal basado en 

resultados, conforme a la “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”; de 

esa forma esta estrategia vincula la asignación de recursos públicos a productos y 

resultados concretos, garantizando eficiencia y sostenibilidad en las acciones 

estatales. 

El Programa Presupuestal 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural 

articula los roles de los niveles de gobierno central, regional y local para mejorar 

la calidad y cobertura de agua y disposición de excretas en zonas rurales; además 
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este programa está diseñado para operar dentro de los planes sectoriales, 

regionales y municipales, y fortalecer capacidades en gobiernos subnacionales y 

comunidades mediante soluciones progresivas, sustentadas en una normativa clara 

y un enfoque intergubernamental (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

2020). 

2.2.3. Ley Nº 31801 “Ley que regula las organizaciones de usuarios de agua 

para el fortalecimiento de su participación en la gestión 

multisectorial de los recursos hídrica” 

La ley regula las organizaciones de usuarios de agua en Perú, de esa forma 

tiene como objetivo principal establecer un marco normativo para la organización 

y funcionamiento de estas entidades, promoviendo su participación en la gestión 

multisectorial de los recursos hídricos (El Peruano, 2023). 

a. Estructura organizativa  

-Niveles de Organización: Los usuarios de agua se agrupan en tres 

niveles: comités, comisiones y juntas de usuarios, cada uno de estos niveles opera 

dentro de unidades hidrográficas que son delimitadas por la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA), lo que asegura que la gestión del agua se realice de manera 

organizada y acorde a las características de cada cuenca (El Peruano, 2023). 

-Junta de Usuarios: Nivel organizativo más alto y se encarga de la gestión 

de un sector hidráulico, que puede ser mayor, menor o de aguas subterráneas. Su 

función es coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas con el uso y 

conservación del agua en su área de influencia (El Peruano, 2023). 
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b. Funciones y obligaciones 

-Suministro de Agua: Las juntas de usuarios tienen la responsabilidad de 

garantizar el suministro de agua a todos los usuarios dentro de su sector, 

asegurando que se cumplan las necesidades básicas de la comunidad (El Peruano, 

2023). 

-Gestión de Recursos: Además de proporcionar agua, estas 

organizaciones deben monitorear y gestionar las aguas subterráneas, operar y 

mantener la infraestructura hidráulica necesaria, y establecer tarifas de agua que 

permitan la sostenibilidad de sus operaciones (El Peruano, 2023). 

-Resolución de Reclamos: Las juntas son responsables de atender y 

resolver los reclamos de los usuarios relacionados con deficiencias en la gestión 

del agua, lo que fomenta un ambiente de confianza y responsabilidad (El Peruano, 

2023). 

c. Participación de los usuarios 

-Derechos y Obligaciones: Los usuarios de agua tienen el derecho de 

participar activamente en la gestión de las organizaciones, lo que incluye la 

posibilidad de influir en decisiones importantes; sin embargo, también deben 

cumplir con los acuerdos adoptados en la Asamblea General, promoviendo así un 

sentido de responsabilidad compartida (El Peruano, 2023). 

-Asamblea General: Este es el órgano donde se toman decisiones 

cruciales, como la elección de los directivos y la aprobación de los estados 

financieros, lo que asegura la transparencia y la rendición de cuentas (El Peruano, 

2023). 
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2.3. MARCO TEÓRICO   

2.3.1. Medidas de Bienestar 

En palabras de Labandeira et al. (2007) las medidas de bienestar 

posibilitan la medición y/o cuantificación de los efectos generados sobre el 

bienestar de una persona o de la sociedad en su conjunto cuando cambian el precio 

y/o la cantidad de un determinado bien y/o servicio. En consecuencia, estas 

medidas de bienestar son denominadas Hicksianas cuando determinan la variación 

producida en el bienestar a causa de un cambio en el bienestar y/o utilidad que las 

personas perciben y son Marshallianas cuando determinan la variación del 

bienestar y/o utilidad producto de modificaciones en precios y/o cantidades. 

A. Medidas de bienestar Marshallianas 

El Ministerio del Ambiente del Perú (2015) señala que la demanda 

Marshalliana es representada por una función cuyos argumentos pueden 

observarse, tales como lo son el nivel de ingreso y el precio, así pues, estos 

argumentos relacionan las cantidades que se demandan con los bienes y servicios 

a través de su precio, teniendo en cuenta un nivel de ingreso constante. En la 

misma línea, Zambrano et al. (2006) indican bajo la premisa redactada en líneas 

anteriores, que el agente económico racional logra una asignación eficiente de sus 

recursos a través del mercado en el cual se encuentra. Entre las principales 

medidas de bienestar Marshallianas, se cuenta con: 

- Excedente del Consumidor (EC)  

Esta se encarga de medir el diferencial existente entre la disponibilidad a 

pagar total (propia del consumidor) y la cantidad de dinero que efectivamente se 
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paga en la transacción por el bien en cuestión, así pues, este excedente es el área 

ubicada por debajo de la curva de demanda y por encima de la recta determinada 

por el precio acordado entre oferta y demanda. Expresado en palabras de Varian 

(1992) ,este se encuentra asociado con un nivel dado de producción, pues computa 

la diferencia entre los beneficios totales percibidos por el consumo y el gasto 

realizado en estos. 

- Excedente del Productor (EP)  

 Se encarga de medir el diferencial existente entre el precio al cual se tranza 

el bien en el mercado y el precio al cual el productor está dispuesto a cobrar, así 

pues, este excedente es el área comprendida en la parte superior de la curva de 

oferta y por debajo de la recta delimitada por el precio acordado entre oferta y 

demanda. Sintetizando en palabras de Varian (1992) el excedente del productor 

va relacionado con los beneficios y/o ganancias de la firma representativa 

- Excedente Social (ES)   

El Ministerio del Ambiente del Perú (2015) señala que es la suma de los 

dos anteriores mencionados excedentes, además este se utiliza para estimar las 

variaciones producidas en el bienestar de consumidores y/o productores producto 

de únicamente cambios en el precio. 

B. Medidas de bienestar Hicksianas 

Muchos de los servicios ecosistémicos no cuentan con un mercado del tipo 

convencional, en consecuencia, no existen precios que son conocidos, así pues, es 

de interés conocer los cambios de bienestar generados a partir de un cambio en el 

nivel de utilidad dando así razón de ser a las medidas de bienestar Hicksianas. De 
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tal forma, esta demanda Hicksiana relaciona las cantidades demandadas de un 

bien, con su precio y el nivel de utilidad que puede generar luego de su consumo  

El Ministerio del Ambiente del Perú (2015) aclara que esta medida de 

bienestar no se puede observar debido a que la utilidad no es medible, 

entendiéndose a la utilidad como un término relacionado con la satisfacción 

producida por consumir un bien o por una variación en su disponibilidad. Así 

pues, Varian (1992) señala que si el ambiente económico experimenta cambios, 

ya sean favorables o desfavorables, estos se reflejan en el bienestar que reporta el 

consumidor. 

En consecuencia, buscando conocer las antes mencionadas variaciones en 

la utilidad, se presentan a continuación las siguientes medidas: 

-Variación Compensatoria (VC):  

De acuerdo al Ministerio del Ambiente del Perú (2015) la variación 

compensatoria es la máxima cantidad monetaria que el consumidor está dispuesto 

a entregar para acceder a una modificación a un escenario positivo o beneficioso; 

de la misma forma es también la mínima cuantía monetaria que un individuo está 

dispuesto a recibir en busca de compensar una modificación a un escenario 

negativo o desfavorable. Adicionalmente, Varian (1992) afirma que esta variación 

utiliza los nuevos precios como base y se pregunta que cambios en el ingreso 

deberían ser necesarios para que el consumidor sea compensado por las 

variaciones suscitadas en el precio. 

En palabras de Vásquez et al. (2007) en la variación compensatoria la 

persona posee el derecho a reportar el nivel de bienestar de la situación inicial. 
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-Variación Equivalente (VE)  

De acuerdo al Ministerio del Ambiente del Perú (2015) la variación 

equivalente es la máxima cantidad monetaria que el consumidor está dispuesto a 

pagar por evitar un cambio negativo o desfavorable; de la misma forma es también 

la mínima cantidad de dinero que un individuo a aceptar como forma de 

compensar a la renuncia de un cambio positivo o favorable.  

En palabras de Vásquez et al. (2007) en la variación equivalente la persona 

posee el derecho a reportar el nivel de bienestar de la situación final. Cabe destacar 

que Varian (1992) señala que esta variación toma en cuenta los precios actuales 

como base y se plantea la interrogante de que cambio en el ingreso deberían ser 

equivalentes ante el cambio suscitado en término de impacto en la utilidad del 

consumidor, considerando siempre precios actuales. 

De tal forma que, es posible afirmar que la variación compensatoria y 

equivalente representan los ajustes en el nivel de ingreso del individuo o 

consumidor que mantienen a este en un determinado nivel de bienestar; donde la 

VC está centrada en el nivel de bienestar inicial y la VE en el nivel de bienestar 

que se obtiene luego de ocurrido el cambio. En ese sentido, las medidas de 

Variación Compensatoria y Equivalente son operativizadas a través de las 

conocidas Disposición a Aceptar (DAA) y Disposición a Pagar (DAP), que son 

utilizadas para evaluar las pérdidas o ganancias en términos de bienestar, 

producido por proyectos o políticas desarrolladas o implementadas. 

2.3.2. Valoración económica 

En la actualidad, al no transarse muchos de los servicios ecosistémicos en 

el mercado, su valor no se encuentra traducido en términos monetarios, así pues, 
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para poder calcularlos es necesario considerar el cambio en el bienestar del 

individuo que genera una modificación en su oferta. En tal sentido, Cerda y García 

(2018)  señala que resalta la importancia de los métodos de valoración económica 

para la sociedad en general, gestores públicos, debido a que su aplicación al 

patrimonio natural podría potencialmente promover políticas ambientales 

sostenibles, así pues, Novoa (2011) indica que la valoración económica es 

entendida como un ejercicio donde se asignan valores de tipo cuantitativos a 

distintas ofertas ambientales de un espacio geográfico determinado buscando 

establecer parámetros de costo beneficio. 

De acuerdo a, Azqueta (1994) al estudiar el valor económico de bienes y 

servicios ambientales se busca determinar cuantitativamente en términos de 

dinero el valor económico que genera el flujo de bienes y servicios no 

mercadeables que derivan de los recursos propios de la naturaleza, desde una 

perspectiva similar Vargas et al. (2021) destacan los métodos de valoración 

económica al permitir que se establezca una cuantía monetaria y social por el 

capital natural, capturando en consecuencia la sensibilidad de los agentes 

económicos que hacen uso de ella, tomando en cuenta así los criterios de 

sostenibilidad intra e intergeneracional, es así que Ministerio del Ambiente del 

Perú  (2015) señala que la valoración económica posibilita el diseño de estrategias 

reguladoras en materia ambiental, la estimación del patrimonio natural en valores 

monetarios, la ejecución y monitoreo de políticas ambientales, entre otras. De la 

misma forma, Novoa (2011) señala que la valoración económica se constituye 

como una medida que aproxima los beneficios percibidos por la sociedad cuando 

se asigna un determinado recurso a un óptimo privado. 
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En consecuencia, los tipos de valor de un servicio ecosistémico en palabras 

del Ministerio del Ambiente del Perú  (2015) se muestran a continuación: 

A. Valor de Uso 

Vinculado con la utilización de forma indirecta o directa de servicios 

ecosistémicos, ya sea por un individuo y/o la sociedad en su conjunto. 

Adicionalmente se cuenta con la siguiente subclasificación: 

-Valor de Uso Directo  

Cristeche y Penna (2008) indican que comprenden los bienes y servicios 

presentes en el ecosistema y que son utilizados de forma directa, para lo cual 

plantea los siguientes ejemplos, como la madera para ser utilizada por combustible 

o la arena para construcción. Agregando a esta concepción, se menciona que son 

Referidos a los beneficios obtenidos por la sociedad al utilizar o consumir bienes 

y/o servicios ecosistémicos, además se relaciona con las conocidas características 

de “exclusión” y “rivalidad” en su consumo. 

-Valor de Uso Indirecto  

Referido a los beneficios que son de carácter no exclusivo de un individuo 

en cuestión, sino de la sociedad en su conjunto, relacionándose así con conceptos 

de “baja exclusión” y “baja rivalidad” en su consumo. Adicionalmente, el aporte 

de Cristeche y Penna (2008) radica en señalar que estos se encuentran asociados 

a servicios ambientales que derivan de funciones de soporte para los ecosistemas 

y que además podrían considerarse como insumos intermediarios para la 

producción de un bien o servicio de carácter final. 
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B. Valor de no Uso 

Valor atribuible por los individuos a los ecosistemas solamente por su 

existencia o el deseo de que estos permanezcan para reportar bienestar a 

generaciones futuras. Con respecto a sus subclasificaciones se tienen: 

-Valor de Existencia 

Es aquel donde los individuos valoran a los ecosistemas por el simple 

hecho de existir, al margen de que si estos perciban o no un beneficio directo o 

indirecto. 

-Valor de Legado 

Relacionado a dejar que generaciones futuras perciban y reporten 

beneficios de los ecosistemas, ya sea por motivos de parentesco, afinidad o 

altruismo. 

De forma general se aclara que el valor de uso y valor de no uso de un 

determinado servicio ecosistémico estará siempre determinado por la utilidad que 

cada individuo en particular pueda percibir de este, pudiendo expresarse mediante 

sus preferencias a través de su Disposición a Pagar por tener disponible un bien 

y/o servicio ecosistémico. 

2.3.3. Métodos de Valoración Económica 

Cristeche y Penna (2008) indican que estos métodos comparten el rasgo 

en común de que buscan asignar un valor a los bienes y servicios de tipo ambiental 

simulando la existencia de un mercado hipotético, que posteriormente posibilita 

estimar la función de demanda del bien o servicio. Así pues, el Ministerio del 
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Ambiente del Perú  (2015) señala que se cuentan con las siguientes cuatro 

categorías principales: 

-Métodos que se basan en los valores de mercado 

Son aquellos que otorgan información acerca de la trascendencia del 

ambiente partiendo de la información que se encuentra disponible, 

específicamente precios en un mercado ya sea nacional o internacional, mismos 

que son definidos por la oferta y demanda; destacando así el Método de Precio de 

Mercado que posibilita estimar valores que son de uso directo, surgiendo así un 

problema evidente y relevante, pues no existen mercados transaccionales para 

varios servicios ecosistémicos existentes. 

-Métodos que se basan en las preferencias reveladas 

Estos otorgan a los individuos y/o sociedad la posibilidad de revelar la 

importancia que le dan a un determinado servicio ecosistémico, estudiando su 

comportamiento en los mercados reales de bienes con los que se relaciona; así 

pues, se cuenta con los siguientes: Método de Costo de Viaje, Método de Precios 

Hedónicos, Método de Cambios en la Productividad y Método de Costos Evitados 

-Métodos que se basan en las preferencias declaras 

Aplicable cuando los precios de mercado no se encuentran disponibles 

para valorar económicamente un determinado servicio ecosistémico, es así que la 

información es recabada a través de los mismos individuos mediante la aplicación 

de encuestas que plantean la existencia de mercados hipotéticos para así poder 

identificar sus referencias con los escenarios planteados, en consecuencia, 
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destacan el Método de Experimentos de Elección y el Método de Valoración 

Contingente. 

-Métodos que se basan en la técnica de transferencia de beneficios 

Extrapola aquellos valores o funciones estimadas por investigaciones 

distintos al elaborado basándose en alguna metodología de valoración económica, 

estos son utilizados en caso de que existan restricciones de recursos tales como 

tiempo y dinero para realizar estudios de tipo primarios. 

A. Método de valoración contingente 

Posee el formato de elección discreta o referéndum; este método se centra 

en la forma en que se presenta el mercado hipotético a los encuestados. 

Específicamente, se formula una pregunta basada en un valor predeterminado de 

la disposición a pagar (DAP), y las respuestas se limitan a opciones discretas como 

"sí" o "no". Una vez que se selecciona una muestra, esta se divide en subgrupos 

igualmente representativos, a los cuales se les plantea la misma pregunta con 

diferentes cantidades asignadas. Las respuestas recolectadas se analizan mediante 

modelos econométricos como Logit o Probit, lo que permite estimar la DAP 

promedio de los habitantes para las mejoras propuestas (Tudela et al., 2018) 

En el mismo sentido, Cerda y García (2018) señalan que el análisis 

tradicional por su enfoque en la obtención de valoraciones directamente de los 

encuestados sobre un recurso específico. Este método busca abordar la falta de un 

mercado establecido para ciertos bienes o servicios ambientales, presentando a los 

consumidores escenarios hipotéticos en los que se les ofrece la oportunidad de 

expresar su disposición a pagar por dichos bienes o servicios. 
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Utilizado en estudios de diversas naturalezas para asignar un valor 

económico, aunque no necesariamente un precio, a un bien o servicio. Esta 

metodología se fundamenta en la aplicación de encuestas a los usuarios con el fin 

de conocer su disposición a pagar (DAP) o disposición a aceptar (DAA) en 

relación con el aumento o la disminución en la cantidad o calidad de un recurso o 

servicio ambiental, dentro de un contexto de mercado hipotético simulado (Osorio 

& Correa, 2009). 

En ese contexto, Sánchez (2008) sostiene que el método de valoración 

contingente es una técnica directa que permite calcular el valor económico que los 

beneficiarios, tanto directos como indirectos, atribuyen a un cambio hipotético en 

el flujo de bienes y servicios proporcionados por los activos ambientales. 

Adicionalmente, este método busca construir un mercado hipotético para los 

individuos o usuarios de un proyecto, formulando preguntas sobre su disposición 

a pagar por mejoras en aspectos ambientales, estéticos y/o de salud, de tal forma 

que el objetivo es cuantificar la disposición a pagar promedio como una 

aproximación del bienestar que refleja las preferencias de los usuarios, y luego 

extrapolar este resultado al conjunto total de beneficiarios del proyecto. Además, 

Cerda y García (2018) añaden que la aplicación del método de valoración 

contingente tiene como propósito estimar la función de demanda de un bien que 

carece de un mercado donde pueda ser comercializado y que no tiene relaciones 

de sustitución o complementariedad con otros bienes privados. 

De acuerdo con  J. Hernández ( 2008) el método tiene como objetivos: 

-Evaluar los beneficios asociados a proyectos económicos que implican la 

provisión de bienes y/o servicios que carecen de un mercado establecido. Este 
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método permite estimar el valor económico del activo ambiental, ya sea en su 

estado actual (línea base) o en relación con una mejora específica. 

-Estimar la disposición a pagar (DAP) de los individuos como una 

aproximación a la variación compensatoria (VC), con el fin de cuantificar los 

beneficios económicos derivados de mejoras en el entorno ambiental. 

-Calcular la disposición a aceptar (DAA) como una aproximación a la 

variación equivalente (VE), lo cual permite medir el valor económico asociado al 

daño causado por el deterioro ambiental. 

En relación con los supuestos, se asume que el comportamiento del 

consumidor será similar al que tendría en un mercado real, según Ortiz (2016), se 

establecen los siguientes supuestos: 

-El individuo busca maximizar su utilidad bajo una restricción 

presupuestaria, la cual está determinada por su ingreso disponible. En otras 

palabras, al considerar el pago por el bien propuesto, el individuo es consciente 

de que sus recursos económicos son limitados. Se asume que el comportamiento 

del individuo en un mercado hipotético es comparable al que exhibiría en un 

mercado real, lo que garantiza que la decisión de adquirir o no el bien sea racional, 

tal como lo haría en un entorno de mercado real. 

-El individuo debe estar plenamente informado sobre los beneficios 

asociados al bien en cuestión. Esta información debe estar claramente incluida en 

la pregunta sobre la disposición a pagar (DAP). Se espera que el individuo revele 

su verdadera DAP si dispone de una información completa acerca de los 

beneficios y costos que le implicaría la adquisición del bien. Este conocimiento es 
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crucial para que la valoración económica refleje fielmente las preferencias del 

consumidor. 

2.3.4. Costos de operación y mantenimiento de agua potable y 

alcantarillado 

Con el fin de dar un esbozo de los costos bajo los cuáles opera un sistema 

de agua potable y alcantarillado, se detalla el siguiente cuadro desarrollado por la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento: 

Tabla 1 

Costos de operación y mantenimiento de agua potable y alcantarillado 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Captación 114557 114557 114557 114557 114557 

Tratamiento 255914 255914 255914 255914 255914 

Línea de conducción 48697 48697 48697 48697 48697 

Reservorios 123576 123576 123576 123576 123576 

Redes de distribución de 

agua 
179515 185004 188940 192856 199435 

Mantenimiento de 

conexiones de agua 
207657 214267 219011 223736 231682 

Cámaras de bombeo de 

agua potable 
266309 266309 266309 266309 266309 

Otros costos de 

explotación agua potable 
350221 402830 400830 404570 402570 

Conexiones alcantarillado 77111 79434 80976 83188 85403 

Colectores 213522 219877 224094 230143 236197 

Otros costos de 

explotación alcantarillado 
282090 290406 290406 292146 292146 

TOTAL 2119169 2200871 2213310 2235692 2256486 

Nota: Recuperado de SUNASS (2021) 
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La tabla 1 refleja los costos de operación y mantenimiento de los servicios 

de agua potable y alcantarillado gestionados por EMUSAP S.A. en Amazonas, 

durante 2021-2026, considerando componentes como captación (S/114,557) y 

tratamiento (S/255,914) mantienen costos constantes, indicando estabilidad en 

estos procesos; asimismo infraestructuras como líneas de conducción (S/48,697) 

y reservorios (S/123,576) que presentan costos fijos, mientras que rubros como 

redes de distribución (S/179,515 a S/199,435) y mantenimiento de conexiones 

(S/207,657 a S/231,682) evidencian incrementos, probablemente por expansiones 

o renovaciones; en alcantarillado, los costos de conexiones (S/77,111 a S/85,403) 

y colectores (S/213,522 a S/236,197) reflejan necesidades progresivas de 

mantenimiento; en tal sentido, el costo total aumenta de S/2,119,169 en el año 1 a 

S/2,256,486 en el año 5, con un crecimiento del 6.5%, impulsado por costos 

variables; bajo tal contexto, esos datos sirven como referencia para estimar los 

costos de operación y mantenimiento de un reservorio y líneas de distribución en 

zonas rurales, ajustando por contexto y escala.  

Con relación a la relevancia de esta información, esta será clave para 

proyectar los costos necesarios para mejorar la infraestructura y el servicio en 

Challapampa, facilitando la estimación de la inversión requerida para cubrir la 

demanda hídrica insatisfecha; además, al evaluar la influencia de factores 

sociodemográficos en la disponibilidad de pago, estos costos pueden ser 

comparados con la capacidad económica de los usuarios, determinando si existe 

un equilibrio entre los costos de operación y las tarifas potenciales que estarían 

dispuestos a pagar; asimismo, al estimar la probabilidad media de aceptación del 

pago, los costos reales de referencia proporcionarán una base técnica para definir 

escenarios de mejora y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, 
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asegurando una propuesta de servicio eficiente y acorde a las necesidades de la 

comunidad rural. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL  

2.4.1. Disponibilidad a pagar 

Definida como la cuantía monetaria que un individuo está dispuesto a 

ceder de sus recursos o ingresos a cambio de conseguir algo o hacer uso de algún 

servicio que puede retribuirle un determinado nivel de satisfacción subjetiva. (Ely, 

2009). 

2.4.2. Mercado hipotético 

Representa un contexto con características específicas en busca de simular 

un mercado, donde existe conocimiento de las preferencias de los participantes 

del mercado en referencia a los cambios y/o variaciones que podría sufrir el 

consumo de un bien o utilización final de un servicio, destacando que asigna un 

valor monetario donde se incluyen las preferencias subjetivas del consumidor y/o 

productor, dependiendo del contexto. (Ely, 2009). 

2.4.3. Precio hipotético 

Cuantía monetaria que un agente económico está dispuesto a otorgar en 

busca de tener bajo su propiedad y/o hacer uso un determinado bien o servicio que 

a su vez es aceptado por el agente económico que tiene control o posesión del 

mismo (Zambrano et al., 2006). 
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2.4.4. Recursos Naturales 

Comprende todos los componentes pertenecientes a la naturaleza, que 

pueden potencialmente ser aprovechados por el hombre en busca de tener sus 

necesidades satisfechas y percibir un determinado nivel de retribución, destacando 

que estos poseen un valor actual o potencial en el mercado (Ministerio del 

Ambiente, 2012). 

2.4.5. Política Ambiental 

Grupo sistematizado compuesto por objetivos y metas orientadas al 

establecimiento de prioridades en la gestión de tipo ambiental de una 

organización, en ese sentido en el sector gubernamental a nivel nacional se cuenta 

con políticas ambientales en los diversos niveles de gobiernos (Ministerio del 

Ambiente, 2012). 

2.4.6. Valoración contingente 

Es un método que ayuda a la construcción de mercados hipotéticos en 

busca de indagar el valor específicamente monetario de algún bien o servicio 

ecosistémico a través de un cuestionario. (Ely, 2009).  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La investigación se ubicó en el sector Challapampa, en la comunidad Santa Rosa 

de Yanaque, al este de Puno, específicamente a 18 kilómetros del distrito de Ácora, en el 

centro de una península del lago Titicaca, según entrevistas desarrolladas en la locación, 

el origen del nombre deriva del quechua "yana" que es negro o sirviente y "haqi" que es 

gente, reflejando el color de la vestimenta tradicional de sus antepasados; posteriormente 

el nombre se le atribuyó a la frase "Yanaqt’antanwa" que significa hemos ganado; con el 

tiempo, el lugar adoptó el nombre de Santa Rosa de Yanaque; la comunidad fue 

reconocida como Parcialidad en 1975 y posteriormente establecida como Centro Poblado 

en 1989; de igual manera cabe destacar que la localidad en cuestión cuenta con un sistema 

de agua potable con claras deficiencias y falta de mantenimiento que no posibilita a la 

comunidad contar con agua de calidad, en resumen se presenta la siguiente figura: 

Figura 1 

Zona de estudio 
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3.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Enfoque de la investigación 

La investigación fue propia de un enfoque cuantitativo, pues siguiendo a  

Hernández (2010) este enfoque se caracteriza por poseer un problema de estudio 

delimitado y concreto, que se plasma en una hipótesis  con variables claramente 

especificadas y definidas, que posteriormente serán probadas a través de datos 

evaluados con métodos estadísticos, para finalmente sintetizar el análisis en 

conclusiones relevantes y significativas que contribuyan al desarrollo del tópico 

en la comunidad científica. 

3.2.2. Nivel de investigación 

La investigación fue explicativa, dado que el estudio no solo identificó y 

describió los factores sociodemográficos que influyen en la disponibilidad de 

pago de los usuarios del Sector Challapampa, sino que también analizó el cómo y 

l por qué estos factores afectan dicha disposición orientando la investigación hacia 

la disposición de pago y en los factores subyacentes que la determinaron, también 

se orientó a estimar el comportamiento esperado, lo cual proporcionó una base 

teórica para futuras intervenciones y políticas en el sector de recursos hídricos 

(Baena, 2014). 

3.2.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental y transversal, pues estos 

se caracterizan por no poseer manipulación alguna de las variables de interés, 

posibilitando así contar con un análisis de variables en su ambiente natural, que a 

su vez fue en un solo periodo temporal en la presente investigación; 
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adicionalmente fue transversal porque las unidades de observación que fueron los 

encuestados fueron analizados una sola vez mediante la aplicación de una 

encuesta, descartando en consecuencia el enfoque longitudinal que analiza una 

misma unidad de análisis varias veces (Esteban, 2009). 

3.2.4. Población 

Esta se refiere al conjunto completo de individuos que comparten una o 

más características comunes y que son objeto de estudio (Baena, 2014), en tal 

sentido, la población correspondió a los usuarios del sector Challapampa, en la 

comunidad Santa Rosa de Yanaque, cuya cifra según registros del padrón del 

presidente de la comunidad asciende a 137 personas. 

3.2.5. Muestra 

 Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo censal, debido a que la 

población fue muy reducida en número, lo que no permitió estimar una muestra 

probabilística sin comprometer los resultados, y como se buscó garantizar la 

mayor solidez estadística posible, se tomó a la totalidad de personas, siendo 137 

usuarios del sector de Challapampa (R. Hernández, 2010a). 

3.2.6. Unidad de análisis 

Representado por cada encuestado que formó parte de la presente 

investigación al hacer frente a cada una de las preguntas. 

3.2.7. Técnica 

Entrevista, debido a que se recolectaron datos directamente de los usuarios 

del Sector Challapampa, quienes son los principales actores afectados por la 
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problemática hídrica, además que esta técnica proporciona información detallada 

y personalizada, permitiendo explorar no solo la disposición de pago por el 

mejoramiento del servicio de agua, sino también las percepciones, barreras y 

motivaciones individuales que podrían influir en sus decisiones; cabe precisar que 

la entrevista facilitó a la vez la aclaración de respuestas, lo que aseguró una mayor 

precisión y profundidad en los datos obtenidos; destacando que en contextos 

rurales como Challapampa, donde los niveles de alfabetización no son los 

deseables, las entrevistas permiten superar posibles barreras de comprensión al 

adaptar las preguntas al lenguaje y realidad de los entrevistados. 

3.2.8. Instrumento 

Encuesta estructurada, puesto que permitió recoger información 

cuantitativa estandarizada que facilitó el análisis estadístico con preguntas 

cerradas y alternativas predeterminadas, de tal forma que aseguró la uniformidad 

de las respuestas, y posteriormente haber estimado la disposición de pago y 

analizar la influencia de factores sociodemográficos de manera objetiva; además, 

su diseño simplificado fue especialmente adecuado para un contexto rural como 

Challapampa, donde la claridad y la facilidad de respuesta son cruciales para 

garantizar la participación efectiva de los usuarios; en consecuencia el instrumento 

fue adaptado a partir de investigaciones anteriores relacionadas a la valoración 

contingente como Mamani (2022) que estudió la “Determinación del valor 

económico del agua para una mejora en el abastecimiento de agua potable de uso 

doméstico en la ciudad de Puno”, también a Perez (2019) que investigó la 

“Evaluación de la disposición a pagar por servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario en el sector “Nuevo Bagua”, Bagua”; de igual forma a 

Muñoz (2023) que analizó la “Valoración económica de la calidad de agua de 
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consumo humano y la percepción de la población en el centro poblado La Unión, 

Piura” y por último a Tudela-Mamani (2017) en su artículo “Estimación de 

beneficios económicos por el mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas 

residuales en la ciudad de Puno (Perú)” 

- Validación 

Validado mediante juicio de expertos utilizando una ficha de evaluación, 

reportando resultados favorables para su aplicación. 

- Confiabilidad 

Fue desarrollada en una población correspondiente a 15 usuarios con 

características similares y en un contexto parecido, en los cuales se aplicó el 

instrumento y posteriormente se desarrolló la prueba de Alfa de Cronbach: 

Tabla 2 

Fiabilidad del instrumento 

Casos N % Alfa de Cronbach Items 

Válidos 15 100% 

0.815 17 Excluidos 0 0% 

Totales 15 100% 

Nota: Resultados de SPSS 

En la tabla 1, se detalla el estadístico alfa de Cronbach obtenido luego de 

aplicar el instrumento con 17 ítems a 15 usuarios de una comunidad cercana con 

características similares a Challapampa, encontrando un alfa de Cronbach de 

0.815 que es claro indicio de que el instrumento es aplicable. 
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3.2.9. Encuesta Piloto 

Para poder detallar y definir de forma correcta los ítems del cuestionario y 

a su vez las alternativas de respuestas para cada una de ellas se desarrolló una 

encuesta piloto en el 10% de la muestra planteada a priori (López, 1998), es decir, 

la encuesta piloto fue aplicada a 15 usuarios de una población rural en Ácora con 

características similares a los usuarios de Challapampa, en tal sentido el proceso 

fue el siguiente: 

- Planificación 

La encuesta piloto se centró en evaluar la comprensión de las preguntas, la 

viabilidad de aplicación y la duración del cuestionario, se cuidó que la muestra 

sea representativa de la población objetivo y que el tamaño de la muestra piloto 

sea del 10% del total de la muestra proyectada (Hernández, 2010). 

- Diseño del cuestionario 

Se redactaron las preguntas alineadas con los objetivos de la investigación, 

evitando ambigüedades y se procuró que estas sean culturalmente apropiadas a la 

zona rural del sur de Puno, de la misma forma las preguntas fueron evaluadas en 

temas como claridad y complejidad, en base a investigaciones previas 

desarrolladas por autores (Hernández, 2010). 

- Ejecución 

Antes de la aplicación del cuestionario se estudió y definió previamente lo 

que implicaría el escenario de mejora que se alcanzaría mediante la disponibilidad 

a pagar, en busca de que la aplicación del cuestionario se correcta y luego se 

registre observaciones sobre el proceso; cabe precisar que se simuló condiciones 
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reales de la encuesta definitiva, como entorno, participantes y tiempos, a su vez 

se registraron problemas detectados, como dificultades de interpretación o 

interrupciones durante la aplicación. 

- Evaluación de resultados 

Se analizaron las respuestas obtenidas y recopilaron comentarios de los 

encuestados sobre la claridad y comprensión del cuestionario, lo que sirvió para 

revisar la consistencia de las respuestas y detectar posibles errores en las preguntas 

del cuestionario. 

- Ajustes  

Aquí se modificaron o eliminaron preguntas ambiguas, redundantes o 

innecesarias, de tal forma que se optimizó la estructura y se redujo la extensión a 

17 preguntas. 

Por último se detallan cada una de las variables sociodemográficas 

consideradas en la encuesta, bajo el siguiente criterio: 

- Probabilidad de Disponibilidad de Pago 

Esta fue una variable binaria (0 = No, 1 = Sí), representando si los usuarios 

están dispuestos o no a pagar por el mejoramiento del servicio de agua; en ese 

contexto, la probabilidad de disponibilidad de pago reflejó la decisión del 

individuo bajo un marco hipotético, lo que es esencial para valorar 

económicamente el servicio de agua. 
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- Precio Hipotético a Pagar 

Los montos específicos fueron de S/5.00, S/10.00, S/15.00, S/20.00, que 

representaron escenarios de pago que fueron elaborados de acuerdo a la respuesta 

favorable de los usuarios en la encuesta piloto, de tal forma que el uso de precios 

hipotéticos permitió construir una función de demanda de bienes no transables, 

como el agua mejorada, es así que estos valores reflejaron la disposición marginal 

a pagar, esencial para calcular el excedente del consumidor y evaluar la viabilidad 

económica. 

- Ingreso Mensual 

Se categorizó en cinco rangos que reflejan la capacidad económica del 

hogar, tomando de referencia el ingreso mínimo vigente al 2024, el cual asciende 

a S/ 1,025.00 nuevos soles, su inclusión radica en que es una variable clave en el 

modelo de utilidad esperada, ya que determina la restricción presupuestaria de los 

hogares, además que está directamente relacionada con la capacidad de pago, por 

lo que segmentar los ingresos permitió identificar grupos más vulnerables o con 

mayor disposición. 

- Actividad Económica 

Fue clasificada en trabajo de oficina, comercio y agropecuaria; precisando 

que la actividad económica refleja la fuente principal de ingresos y, en el caso de 

actividades agropecuarias, el grado de dependencia de un servicio de agua 

mejorado, aclarando que los productores agrícolas tienen un mayor incentivo para 

invertir en servicios de agua debido a su impacto en la productividad. 
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- Nivel Educativo 

Fue clasificado desde primaria hasta postgrado, porque individuos con 

mayor educación suelen estar más dispuestos a pagar por mejoras en servicios 

básicos, de esa forma la segmentación por nivel educativo ayuda a diseñar 

estrategias de comunicación diferenciadas y evaluar cómo el conocimiento influye 

en la aceptación del programa. 

- Edad 

Los rangos de edad fueron categorizados desde los 18-25 años hasta 56 

años y más, y su inclusión se justifica en que la edad influye en las prioridades 

individuales y en la percepción de beneficios futuros de los servicios mejorados, 

pues personas mayores tienden a valorar más los servicios relacionados con la 

salud y el bienestar. 

- Género 

Fue clasificado como 0 = Femenino y 1 = Masculino, porque incluir género 

permite evaluar diferencias significativas en la disposición de pago y diseñar 

políticas con enfoque de género. 

- Conocimiento sobre enfermedades por agua no potabilizada 

Fue clasificado como 0 = No y 1 = Sí, porque esta variable es clave para 

medir el impacto de las campañas de sensibilización y diseñar programas de 

educación ambiental. 
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- Hectáreas Destinadas a Cultivo y Cabezas de Ganado 

Divididas en rangos que reflejan la escala de producción agrícola y 

ganadera, de tal manera que estas variables ayudan a identificar cómo el tamaño 

de la producción afecta la valoración del agua mejorada y a priorizar 

intervenciones en sectores más dependientes. 

3.3 METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 

3.3.1. Método de Valoración Contingente para el objetivo general 

Debido a que se simuló la existencia de un mercado hipotético, fue 

necesario seguir una serie de pasos secuenciales que de acuerdo a Riera (1994) se 

enfocan en precisar aquello que se busca valorar en términos monetarios, definir 

la población relevante, especificar los elementos del mercado simulado, decidir 

sobre la modalidad de la entrevista, seleccionar la muestra a analizar, redactar el 

cuestionario, llevar a cabo las entrevistas, procesar información, estimar el modelo 

y por último presentar e interpretar los resultados obtenidos. 

Adicionalmente se utilizó la variante referéndum que según Pérez (2016) 

la variante referéndum del Método de Valoración Contingente, es una técnica 

referida a plantear un mercado hipotético, donde se cuestiona la disponibilidad a 

pagar una cuantía económica predeterminada, dando al encuestado como 

alternativas de respuestas SI/NO; así pues, la ventaja más resaltante es que se 

eliminan los sesgos que conllevan las preguntas; en ese sentido Zavaleta et al. 

(2020) también señala que el formato referéndum es aquel en el cual se cuestiona 

al entrevistado si está dispuesto a pagar un monto preestablecido por el cambio 

del servicio y/o bien ambiental 
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Agregando a esa premisa, Pérez (2016) continua y señala que este método 

en la literatura es formulado comparando dos funciones de utilidad indirecta, 

partiendo de la función de utilidad del encuestado: 

𝑈 = 𝑈(𝐽, 𝑌, 𝑋)   … (1)  

Donde:  

- “U” representa la utilidad 

- “Y” representa el ingreso 

- “X” representa el vector que contiene las características socioeconómicas 

del individuo  

- “J” con un valor de 1 si acepta la disponibilidad a pagar y 0 si no la acepta 

Es así que teniendo en cuenta los dos escenarios se afirma que la utilidad 

es mayor cuando el encuestado SI tiene la disponibilidad a pagar, en tal sentido la 

ecuación se transforma en: 

𝑈1(1, 𝑌, 𝑋) >  𝑈0(0, 𝑌, 𝑋)    … (2) 

Definiendo a “Z” como la disponibilidad a pagar, se tiene: 

𝑈1(1, 𝑌 − 𝑍, 𝑋) =  𝑈0(0, 𝑌, 𝑋)    … (3) 

Así pues, se define como la disponibilidad a pagar por un cambio 

favorable, pero a su vez la disponibilidad a recibir puede definirse como: 

𝑈1(1, 𝑌, 𝑋) =  𝑈0(0, 𝑌 + 𝑍, 𝑋)  … (4) 
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Dado que el entrevistador desconoce las preferencias del consumidor, 

surge la necesidad de predecir el valor de la función de utilidad mediante un 

modelo estocástico con la siguiente expresión: 

𝑈(𝐽, 𝑌, 𝑋) = 𝑉(𝐽, 𝑌, 𝑋) + 𝜇𝑗   … (5)  

Donde 𝜇𝑗 es el componente aleatorio cuya media es cero 𝐸(𝜇𝑗 = 0) y 

varianza constante, y V representa ala función de utilidad indirecta, siendo esta la 

parte determinística, la que es posible conocer de U. Si el entrevistado acepta 

pagar Z, entonces se cumple que: 

𝑉1(1, 𝑌 − 𝑍, 𝑋) + 𝜇1   ≥ 𝑉0(0, 𝑌, 𝑋) + 𝜇0     … (6) 

Donde 𝜇1 y 𝜇0 representan variables aleatorias independientes e 

idénticamente distribuidas con misma media y varianza, reformulando, se tiene: 

𝑉1(1, 𝑌 − 𝑍, 𝑋) − 𝑉0(0, 𝑌, 𝑋) ≥ 𝜇0 − 𝜇1     … (7) 

De acuerdo a James (2002) la respuesta depende de la utilidad que se 

reporte en los dos estados, es así que la función de respuesta es el diferencial de 

las dos anteriores funciones indirectas de utilidad. Simplificando la ecuación, los 

errores se hacen igual a 𝜂 = 𝜇0 − 𝜇1 , contando con la siguiente expresión: 

Δ𝑉 = 𝑉1(1, 𝑌 − 𝑍, 𝑋) − 𝑉0(0, 𝑌, 𝑋) ≥ 𝜇0 − 𝜇1    ; 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟   Δ𝑉 ≥ 𝜂    … (8) 

Donde Δ𝑉 representa el cambio que se genera en el nivel de bienestar en 

los instantes 0 y 1, así pues, de acuerdo con la respuesta del entrevistado (SI/NO), 

esta variable se convierte en una aleatoria y discreta; en consecuencia, dados los 

valores de utilidad indirecta, resulta necesario construir un modelo probabilístico 

donde sus parámetros son calculados por máxima verosimilitud. 
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Es así que, la probabilidad de que el entrevistado de una respuesta 

afirmativa a Z está dada por: 

𝑃1 = 𝑃𝑟𝑜𝑏. [∆𝑉 ≥ 𝜂] = 𝑓 [∆𝑉] = 1       𝑦    𝑃0  = 1 −   𝑃1     … (9) 

Donde 𝑓(. ) representa la función de densidad de 𝜂 (variables aleatorias), 

asociadas a una función de distribución F(.) 

3.3.2. Método para el objetivo específico 01 

- Oferta hídrica 

Para estimar la oferta hídrica se tomó de referencia la infraestructura del 

reservorio, considerando la capacidad del reservorio, las tasas de recarga y la 

infiltración o desfogue, de la siguiente forma: 

El volumen máximo del reservorio quedará determinado por: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑥𝐻   … (10) 

Donde: 

A corresponde al área de la base del reservorio 

H es la altura máxima de agua almacenada  

Adicionalmente, se considerará la tasa de recarga o el desfogue, resultando 

la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗  𝜏 ∗ 𝜂  … (11) 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 
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 𝜏 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 𝜂 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒   

 

- Demanda hídrica 

Se calcula consideró el consumo necesario de agua para cubrir las 

necesidades de una población o actividad específica, en tal sentido una fórmula 

general para estimar la demanda hídrica fue: 

𝐷 = 𝑃 ∗ 𝐶   … (12) 

Donde: 

P representa a la cantidad de personas en un espacio geográfico 

C es el consumo promedio por persona (en m³/día) 

- Balance  

Para finalizar el balance hídrico fue: 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 −  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎  … (13) 

3.3.3. Método para el objetivo específico 02 y 03 

- Modelo Logit 

Continuando con la metodología a utilizar, ahora es necesario darle una 

forma funcional a la anteriormente denominada función de utilidad indirecta (V) 

y una distribución probabilística para 𝜂 , asi pues se hará uso del modelo Logit 
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que según Pérez (2016) presenta grandes ventajas matemáticas, es así que su 

expresión general es:  

𝐹(Λ) =  
1

(1 + 𝑒−𝛽𝑋)
    … (14) 

Ahora es conveniente construir un modelo econométrico que pueda 

incorporar los supuestos de la función de utilidad indirecta, así pues, como una 

primera variante se presenta el modelo lineal de utilidad sin efecto ingreso, 

definido como: 

𝑈0 = 𝑉0(0, 𝑌, 𝑋) + 𝜇0 = 𝛼0 + 𝛽𝑌 + 𝜇0    … (15) 

- Modelo Probit 

Prosiguiendo con las bases teóricas de la metodología utilizada, se tiene al 

modelo Probit que en consonancia a Anaya et al. (2015) utiliza una Función de 

Distribución Acumulada normal, en ese sentido también es denominada Normit y 

matemáticamente se especifica de la siguiente forma: 

𝑌𝑖 = ∫
1

√2𝜋

𝛼+𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖

−∞

𝑒−
𝑠2

2 𝑑 + 𝜀𝑖     … (16)  

Donde “s” denota una variable de integración cuya media corresponde al 

valor de cero y su respectiva varianza al valor uno. 

Cabe destacar que el modelo presenta sus bases en la teoría de la 

perspectiva de selección de tipo racional en base al comportamiento o también 

entendida como la teoría de la utilidad, de línea a lo desarrollado por McFaden 

(1973). Partiendo así en que la variable endógena depende de un determinado 

índice de conveniencia conocido comúnmente como variable latente que se denota 
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como "𝐼𝑖" que a su vez depende de una o más variables explicativas "𝑋𝑘𝑖" (Gujarati 

& Porter, 2010) , contando de tal forma con la siguiente expresión: 

𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖     … (17)  

Adicionalmente se toma como supuesto la existencia de un nivel crítico, 

denotado como "𝐼𝑖
∗" , de tal forma que si 𝐼𝑖 > 𝐼𝑖

∗ se producirá el suceso analizado 

o hipótesis planteada a priori; recordando que 𝐼𝑖 y 𝐼𝑖
∗ son no observables. 

Considerando el supuesto de normalidad anteriormente mencionado, la 

probabilidad de que ocurra el evento 𝐼𝑖
∗ ≤  𝐼𝑖, es calculado por la FDA normal 

estándar Φ , como se explica a continuación: 

𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖) = 𝑃(𝐼𝑖
∗ ≤  𝐼𝑖) = 𝑃(𝑍𝑖 ≤ 𝛽0 + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖)

= Φ(𝛽0 + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖)     . . . (18) 

Por lo que: 

𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖) = ∫
1

√2𝜋

𝛽0+𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖

−∞

𝑒−
𝑠2

2 𝑑𝑠 … (19) 

En ese sentido, para la obtención de información acerca de I, 𝛽0 𝑦 𝛽𝑘  es 

necesario tomar la inversa de la expresión, obteniendo la siguiente expresión: 

𝐼𝑖 = Φ−1(𝑃𝑖) = 𝛽0 + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖   … (20) 

Donde Φ−1 representa a la inversa de la FDA normal. 

Luego de haberse estimado la expresión, al aplicar derivadas parciales se 

obtienen los efectos marginales bajo la siguiente expresión: 

𝜕Φ

𝜕𝑋𝑘
= 𝜑(�̂�0 + �̂�𝑘𝑋𝑘𝑖)�̂�𝑘    … (21) 



 

 

70 

 

A partir de (6) se puede identificar 𝜑(�̂�0 + �̂�𝑘𝑋𝑘𝑖) como la Función de 

Densidad de Probabilidad normal estandarizada que se evalúa en �̂�0 + �̂�𝑘𝑋𝑘𝑖 . Por 

lo que el análisis dependerá de las estimaciones que resulten para los valores de 

los parámetros. 

Para estimar el modelo Probit es necesario es recurrir a la estimación por 

la metodología de Máxima Verosimilitud; para el contraste de la hipótesis nula de 

que los parámetros son de valor nulo pueden apoyarse en procedimientos como 

los del estadístico de Wald y contraste de Razón de Verosimilitud. (Anaya et al., 

2015)  

Gujarati y Porter (2010) también resaltan que los estadísticos para analizar 

la bondad de ajuste del modelo estimado son el porcentaje de predicciones 

correctamente hechas, el denominado Pseudo R cuadrado (de McFaden) y los 

criterios de información. 

- Modelo econométrico 

En línea con lo desarrollado por la investigación de Cayo (2014) , el 

modelo econométrico estimado en el presente trabajo se especificó de la siguiente 

forma: 

𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑆𝑖) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝑖 + 𝜇0     … (22) 

Donde el modelo a estimar puede ser Probit o Logit, sin embargo Cayo 

(2014) señala que el modelo Logit presenta mayores ventajas comparativas, 

porque el término de error acepta una mayor varianza en su distribución además 

de que los coeficientes estimados producto de la regresión registran una menor 
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desviación estándar en comparación a los parámetros estimados por el modelo 

Probit, premisa que pondrá a prueba en el capítulo de resultados y discusión. 

Con respecto a la DAP media la expresión calculada fue: 

𝐷𝐴𝑃 =
(𝛽0 + 𝛽2 ∗ 𝐼𝑛𝑔𝑟 + 𝛽3 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐 + ⋯ )

−𝛽1 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐_ℎ𝑖𝑝
 … (23) 

Donde según palabras de Cayo (2014)  el signo negativo correspondiente 

al valor tomado por 𝛽1, siempre debe poseer un valor negativo, dejando en claro 

la existencia de una relación inversamente proporcional entre la probabilidad de 

responder SI y el precio del bien.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1.  Demanda hídrica insatisfecha anual del servicio de agua 

En primer lugar es necesario mencionar el diagnóstico desarrollado en la 

zona de estudio únicamente con inspecciones in situ, donde en síntesis el sector 

Challapampa, en la comunidad Santa Rosa de Yanaque presenta una problemática 

hídrica que afecta directamente la calidad de vida de sus habitantes, evidenciada 

por deficiencias en la gestión y en la infraestructura del recurso, donde el recurso 

hídrico no es gestionado de forma correcta, puesto que la ausencia de lluvias agota 

completamente las fuentes de agua disponibles, incluidos los pozos artesanales, 

generando dependencia de fuentes externas y prácticas de almacenamiento 

ineficientes, con alto riesgo de enfermedades hídricas, además que en temporada 

de lluvias, aunque el recurso está presente, la distribución es limitada a tres días 

por semana durante dos horas aproximadamente, lo que obliga a priorizar 

necesidades básicas en detrimento de actividades como el riego agrícola y el 

almacenamiento estratégico, afectando la seguridad alimentaria; adicionalmente 

la infraestructura es precaria, consistente en un reservorio de 41 m³ con una tubería 

de desfogue que evacúa el excedente, lo que evidencia un manejo ineficiente que 

desperdicia el recurso en una zona de alta escasez; en ese sentido la estimación de 

la demanda hídrica insatisfecha se abordó desde el lado de la oferta y de la 

demanda: 
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A.  Oferta Hídrica 

Por el lado de la oferta debe analizarse a priori la infraestructura con la que 

cuenta la localidad teniendo: 

- Reservorio 

Esta estructura es limitada en capacidad debido a que cuenta con las 

siguientes dimensiones: 

Tabla 3 

Dimensiones del reservorio de Challapampa 

Dimensión Metros 

Ancho  5.68 m  

Largo 4.48 m 

Alto 1.6 m 

Volumen total 41 m3 

Nota: Elaboración en base a inspección in situ. 

La Tabla 3 describe las dimensiones del reservorio de Challapampa, el cual 

constituye la principal infraestructura hídrica de almacenamiento en la zona, donde según 

inspecciones en campo, el reservorio tiene un ancho de 5.68 m, un largo de 4.48 m y una 

altura de 1.6 m, con un volumen total de 41 m³, este volumen refleja una capacidad 

limitada para abastecer las necesidades hídricas de la población del sector, 

particularmente considerando que el servicio de agua solo está disponible durante la 

temporada de lluvias con un ciclo de recarga de 2 veces durante esta temporada, 

precisando que la recarga es almacenada hasta el día siguiente de su uso, y el excedente 

es eliminado desembocando hacia el lago Titicaca mediante una tubería de 10 cm de 

diámetro lo que conlleva a que solo se dispone de 41 metros cúbicos y el excedente es 

eliminado, además cuando no se registra recarga debido a la ausencia de lluvias y durante 
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los meses críticos de estiaje, la capacidad del reservorio condiciona severamente la oferta 

hídrica mensual. 

- Sistema de agua 

El sistema de distribución de agua par el sector Challapampa queda 

descrito de la siguiente forma: 

Figura 2 

Sistema de agua del sector Challapampa 

 

Nota: Elaboración en base a inspección in situ. 

La figura 2 muestra el sistema de agua existente en el sector Challapampa, 

comunidad Santa Rosa de Yanaque, destacando que es una infraestructura hídrica 

básica y con limitada cobertura para atender a una población de 137 habitantes; 

además que esta posee un reservorio de 41 m³, que según el diagnóstico, es 

insuficiente para gestionar el recurso hídrico de forma correcta; también el sistema 

cuenta con una red básica de tuberías que conecta el reservorio con las viviendas 
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del sector, aclarando que la capacidad del sistema sugiere que la infraestructura 

actual no tiene la capacidad de satisfacer la demanda hídrica mínima requerida 

para las actividades básicas como consumo humano, higiene, riego u otras. 

Es así que surge la necesidad de ampliar el reservorio existente o construir 

uno adicional con mayor capacidad, además de desarrollar un mantenimiento y 

mejoramiento en la red de distribución para garantizar un suministro eficiente a 

todas las viviendas, implementar estrategias complementarias como la captación 

de agua de lluvia y sistemas de almacenamiento descentralizados para cubrir la 

demanda durante los meses de estiaje; bajo tal contexto la oferta hídrica quedaría 

detallada de la siguiente forma: 

Tabla 4 

Oferta hídrica diaria en el sector Challapampa 

Mes Metros cúbicos Recarga Oferta Total 

Enero  41𝑚3 1 41𝑚3 

Febrero 41𝑚3 1 41𝑚3 

Marzo 41𝑚3 1 41𝑚3 

Abril 0𝑚3 0 0𝑚3 

Mayo 0𝑚3 0 0𝑚3 

Junio 0𝑚3 0 0𝑚3 

Julio 0𝑚3 0 0𝑚3 

Agosto 0𝑚3 0 0𝑚3 

Septiembre 0𝑚3 0 0𝑚3 

Octubre 0𝑚3 0 0𝑚3 

Noviembre 41𝑚3 1 41𝑚3 

Diciembre 41𝑚3 1 41𝑚3 
Nota: Resultados según encuestas. 

B. Demanda Hídrica 

Considerando la población total de 137 habitantes que radica en el sector 

Challapampa, además de las respuestas a los ítems consignados en el instrumento 

se presentan los siguientes cálculos: 
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝐿

𝑑í𝑎
) = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝐿

𝑑í𝑎
) = 137 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 150 𝐿/𝑑í𝑎 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝐿

𝑑í𝑎
) = 20550

𝐿

𝑑í𝑎
   

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑚3

𝑑í𝑎
) =

20550

1000
= 20.55

𝑚3

𝑑í𝑎
 

De acuerdo con la estimación anterior, se afirma que de forma diaria el 

sector Challapampa requiere 20.55 metros cúbicos de agua para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

En resumen la demanda diaria es: 

Tabla 5 

Demanda hídrica diaria en el sector Challapampa 

Mes Demanda diaria Veces al día Demanda Total 

Enero  20,55 𝑚3 1 20,55𝑚3 

Febrero 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 

Marzo 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 

Abril 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 

Mayo 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 

Junio 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 

Julio 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 

Agosto 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 

Septiembre 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 

Octubre 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 

Noviembre 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 

Diciembre 20,55𝑚3 1 20,55𝑚3 
Nota: Resultados según encuestas. 

C. Balance entre oferta y demanda hídrica 

Considerando los datos anteriormente estimados se presenta el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 6 

Demanda hídrica insatisfecha en el sector Challapampa 

Mes 

Oferta 

Total 

Diaria 

Demanda 

Total 

Diaria 

Balance 

Diario 

Balance 

Mensual 
Estado 

Enero  41𝑚3 20,55𝑚3 20,45𝑚3 613,5𝑚3 SUPERÁVIT 

Febrero 41𝑚3 20,55𝑚3 20,45𝑚3 613,5𝑚3 SUPERÁVIT 

Marzo 41𝑚3 20,55𝑚3 20,45𝑚3 613,5𝑚3 SUPERÁVIT 

Abril 0𝑚3 20,55𝑚3 -20,55𝑚3 -616,5𝑚3 DÉFICIT 

Mayo 0𝑚3 20,55𝑚3 -20,55𝑚3 -616,5𝑚3 DÉFICIT 

Junio 0𝑚3 20,55𝑚3 -20,55𝑚3 -616,5𝑚3 DÉFICIT 

Julio 0𝑚3 20,55𝑚3 -20,55𝑚3 -616,5𝑚3 DÉFICIT 

Agosto 0𝑚3 20,55𝑚3 -20,55𝑚3 -616,5𝑚3 DÉFICIT 

Septiembre 0𝑚3 20,55𝑚3 -20,55𝑚3 -616,5𝑚3 DÉFICIT 

Octubre 0𝑚3 20,55𝑚3 -20,55𝑚3 -616,5𝑚3 DÉFICIT 

Noviembre 41𝑚3 20,55𝑚3 20,45𝑚3 613,5𝑚3 SUPERÁVIT 

Diciembre 41𝑚3 20,55𝑚3 20,45𝑚3 613,5𝑚3 SUPERÁVIT 

Total 205𝒎𝟑 246,6𝒎𝟑 -41,6𝒎𝟑 -1248𝒎𝟑 DÉFICIT 

Nota: Resultados según encuestas. 

La Tabla 6 analiza la relación entre la oferta y demanda hídrica en el sector 

Challapampa, desglosada por mes, y permite identificar los periodos críticos de 

déficit y superávit, proporcionando una visión clara de la demanda hídrica 

insatisfecha anual; donde la oferta hídrica es de 41 m³/día durante los meses 

lluviosos (enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre), cuando el reservorio 

está lleno; en el resto de los meses, la oferta es 0 m³/día, reflejando la falta de agua 

disponible; en cambio la demanda total diaria se mantiene constante en 20,55 

m³/día, basada en el consumo estimado de los 137 habitantes para necesidades 

básicas como consumo humano e higiene; en tal sentido en los meses lluviosos, 

hay un superávit diario de 20,45 m³, indicando que la oferta supera ampliamente 
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la demanda, sin embargo, en los meses de estiaje (abril a octubre), hay un déficit 

diario de -20,55 m³, ya que no hay oferta hídrica; en tal sentido en el balance 

mensual, hay un superávit mensual en los meses lluviosos que alcanza 613,5 m³, 

pero en los meses secos el déficit es de -616,5 m³, resultando en un acumulado 

negativo durante el año; en síntesis, el total anual muestra un déficit acumulado 

de -1248 m³, lo que significa que la oferta actual del sistema no logra satisfacer 

completamente la demanda hídrica de la población, a pesar de los periodos de 

superávit en los meses lluviosos, no existe un sistema de almacenamiento o 

distribución eficiente para utilizar este excedente en los meses secos, lo que agrava 

la problemática. 

4.1.2.  Factores sociodemográficos que explican la disponibilidad de pago 

Antes de detallar las variables independientes que explican la disposición 

a pagar de un agente económico por el mejoramiento en la calidad del servicio de 

agua en el Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque en Ácora 

durante 2024, fue necesario desarrollar un análisis descriptivo de las variables 

analizadas en función a la disponibilidad a pagar: 

Figura 3 

DAP según precio hipotético 

 
Nota: Resultados según regresión en Stata. 

2.18%
5.83% 8.03%

25.54%

56.93%
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En la figura 3, se evidenció la disposición a pagar de los usuarios según 

diferentes precios hipotéticos para el mejoramiento de la calidad del servicio de 

agua en el Sector Challapampa, donde aproximadamente el 2.18% de los 

encuestados no estarían dispuestos a pagar S/ 5.00 y el 25.54% de los encuestados 

sí estarían dispuestos a pagar S/ 5.00, sugiriendo una tendencia moderada de los 

usuarios a aceptar un pago bajo por el mejoramiento, con un cuarto de la población 

dispuesta a contribuir con S/ 5.00; adicionalmente el 5.83% de los encuestados no 

estarían dispuestos a pagar S/ 10.00 y el 56.93% de los encuestados sí estarían 

dispuestos a pagar S/ 10.00, destacando que la mayoría de los encuestados 

considera el monto de S/ 10.00 como un valor razonable para el mejoramiento del 

servicio, lo que indica que este monto puede ser el más adecuado para la 

implementación de políticas tarifarias o inversiones en la comunidad; por último 

el 8.03% de los encuestados no estarían dispuestos a pagar S/ 15.00 y solo el 

1.45% de los encuestados estarían dispuestos a pagar este monto, observando así 

una clara disminución en la disposición a pagar, lo que indica que S/ 15.00 es 

percibido como un monto elevado para una gran parte de la población. 

Figura 4 

DAP según ingreso 

 

Nota: Resultados según regresión en Stata. 
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La Figura 4 muestra la disposición a pagar según los niveles de ingreso de 

los usuarios para el mejoramiento de la calidad del servicio de agua en el Sector 

Challapampa, en ese sentido se encontró que el 14.59% de los encuestados con 

ingresos menores o iguales a S/ 1,025.00 no estarían dispuestos a pagar por el 

mejoramiento del servicio de agua y el 19.70% de los encuestados en este rango 

de ingresos sí estarían dispuestos a pagar, indicando que, aunque una parte 

significativa de los hogares de bajos ingresos está dispuesta a pagar, existe una 

barrera importante para otros, lo que sugiere que el nivel de ingresos influye en la 

DAP en este rango; adicionalmente en el rango de S/1,026.00 a S/2,050.00 solo el 

0.72% de los encuestados en este rango de ingresos no estarían dispuestos a pagar 

y el 54.01% sí estarían dispuestos a pagar, señalando que los usuarios con ingresos 

moderados son más propensos a contribuir económicamente al mejoramiento del 

servicio de agua; finalmente en el rango de S/2,051.00 a S/3,075.00 el 0.73% de 

los encuestados en este rango no estarían dispuestos a pagar y el 10.22% de los 

encuestados en este rango de ingresos sí estarían dispuestos a pagar, así pues, su 

disposición a pagar fue considerablemente menor en comparación con el rango 

anterior, de tal forma que ello podría deberse a la percepción de que el pago no es 

prioritario o necesario. En síntesis, los resultados reflejaron que el nivel de 

ingresos tuvo una influencia importante en la disposición a pagar por el los del 

servicio de agua, debido a que los encuestados con ingresos entre S/ 1,026.00 y S/ 

2,050.00 mostraron una mayor disposición a pagar, con más del 54% de 

aceptación; en cambio, los hogares con ingresos más altos, aunque tienen 

capacidad económica, muestran una menor disposición, posiblemente debido a 

percepciones distintas sobre la necesidad del servicio.  
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Figura 5 

DAP según actividad económica 

 

Nota: Resultados según regresión en Stata. 

En la figura 5 se evidenció la disposición a pagar de los encuestados en 

función de su actividad económica, para el mejoramiento de la calidad del servicio 

de agua en el Sector Challapampa, donde se analizaron tres actividades 

económicas: trabajo de oficina, comercio y agropecuaria; en se sentido, se 

encontró que en el grupo de encuestados dedicados al trabajo de oficina, el 3.64% 

no estaría dispuesto a pagar por el mejoramiento del servicio; en  cuanto al sector 

comercio, el 3.64% de los encuestados no mostró disposición a pagar, en contraste 

con el 19.70% que sí lo haría, estos resultados sugirieron que una porción 

significativa de los trabajadores del sector comercial está dispuesta a contribuir, 

lo cual podría reflejar una percepción positiva del beneficio que recibirían en sus 

actividades comerciales con la mejora del servicio de agua; por otro lado, en el 

sector agropecuario, se observó que el 8.7% de los encuestados no estaría 

dispuesto a pagar, mientras que un significativo 64.20% sí estaría dispuesto a 

hacerlo, lo que representó el mayor nivel de aceptación entre los tres sectores 

3.64% 3.64%
8.75%

0%

19.70%

64.20%

Trabajo de oficina Comercio Agropecuaria

No DAP Si DAP
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económicos evaluados, de tal forma que esta elevada disposición a pagar puede 

estar relacionada con la relevancia directa del acceso a agua de calidad para las 

actividades agropecuarias, lo cual impacta de manera más significativa en su 

productividad y bienestar.  

Figura 6 

DAP según nivel educativo 

 

Nota: Resultados según regresión en Stata. 

En la figura 6, se mostró la disposición a pagar de los encuestados en 

función de su nivel educativo para el mejoramiento de la calidad del servicio de 

agua en el Sector Challapampa, así pues, se encontró que en el grupo de 

encuestados con primaria culminada, el 3.64% no estaría dispuesto a pagar, 

mientras que el 18.20% sí estaría dispuesto a contribuir económicamente; en el 

grupo con secundaria completa el 8.75% de los encuestados no mostró disposición 

a pagar, en contraste con un significativo 48.17% que sí lo haría, estos resultados 

sugirieron que los individuos con educación secundaria presentaron la mayor 

disposición a pagar entre los niveles educativos evaluados, lo cual podría deberse 

a una mayor conciencia o percepción de los beneficios asociados a la mejora del 
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servicio de agua; por otro lado, en el grupo de educación secundaria, se observó 

que el 3.64% no estaría dispuesto a pagar, mientras que el 17.51% sí lo estaría; en 

resumen, los resultados reflejaron que el nivel educativo influyó en la disposición 

a pagar, destacándose el nivel secundario como el grupo con mayor disposición, 

seguido por aquellos con estudios primarios y tecnológicos.  

Figura 7 

DAP según edad 

 
Nota: Resultados según regresión en Stata. 

En la Figura 7 se representó la disposición a pagar de los encuestados 

según su grupo etario para el mejoramiento de la calidad del servicio de agua en 

el Sector Challapampa, en ese sentido se analizaron cinco grupos de edad, donde 

en el grupo de 18-25 años, el 2.18% de los encuestados no mostró disposición a 

pagar por el mejoramiento del servicio de agua, mientras que el 4.37% sí lo estaría; 

este resultado indicó una disposición baja a contribuir en este grupo, lo cual podría 

explicarse por una menor estabilidad financiera o menor percepción de 

responsabilidad sobre los servicios públicos debido a la juventud de los 

encuestados; en el rango de 26-35 años, se observó que el 9.48% de los 

encuestados no estaría dispuesto a pagar, en contraste con el 21.89% que sí lo 
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estaría, este grupo mostró una de las mayores disposiciones a pagar, lo que sugiere 

que los individuos en este rango de edad pueden estar en una fase de mayor 

estabilidad económica y mayor conciencia sobre los beneficios de un servicio de 

agua mejorado, especialmente por la creciente importancia del hogar y la familia 

en esta etapa de la vida; en el grupo de 36-45 años, el 3.64% de los encuestados 

no estaría dispuesto a pagar, mientras que un notable 35.03% sí lo estaría, siendo 

este el grupo con la mayor disposición a pagar, este resultado podría atribuirse a 

que este grupo etario podría estar en el apogeo de su capacidad económica y tener 

una mayor responsabilidad con respecto a la calidad de vida familiar, lo que 

impulsa una mayor predisposición a contribuir al mejoramiento del servicio de 

agua; concerniente al grupo de 46-55 años, el 0.72% no mostró disposición a 

pagar, mientras que el 17.51% sí lo estaría, indicando una menor disposición en 

comparación con los grupos anteriores, así pues podría inferirse que las 

prioridades económicas en este grupo podrían estar enfocadas en otras áreas, como 

la preparación para la jubilación o el mantenimiento del hogar; por último, en el 

grupo de 56 años o más, el 5.10% sí estaría dispuesto a pagar, lo que reflejó una 

disposición baja en este grupo, esto podría sustentarse en que en edades 

avanzadas, las personas pueden considerar que mejoras a largo plazo ya no son 

necesarias, tales como el servicio de agua o que tienen ingresos limitados debido 

a la jubilación. De tal forma, los resultados sugirieron que la edad influye 

significativamente en la disposición a pagar, siendo los grupos de 26-35 y 36-45 

años los más dispuestos a contribuir, hehc0o que podría explicarse en una mayor 

estabilidad económica, una conciencia social más desarrollada, y la mayor 

importancia del bienestar familiar en esas etapas de la vida; por otro lado, los 

grupos más jóvenes y los mayores de 56 años mostraron una menor disposición, 
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lo cual refleja diferencias en las prioridades económicas y el grado de percepción 

sobre la importancia de un servicio de agua mejorado; en consecuencia, las 

políticas públicas dirigidas a mejorar el servicio de agua deben tener en cuenta 

estas diferencias etarias para diseñar estrategias que fomenten una mayor 

aceptación de contribuciones en todos los grupos de edad.  

Figura 8 

DAP según género 

 

Nota: Resultados según regresión en Stata. 

En la Figura 8 se representó la disposición a pagar de los encuestados 

según el género para el mejoramiento del servicio de agua en el Sector 

Challapampa, para ello se analizaron tanto las respuestas de hombres como de 

mujeres; así pues, para el grupo femenino, el 5.10% de las encuestadas no mostró 

disposición a pagar, mientras que un 41.60% sí estaría dispuesta a contribuir 

económicamente, este resultado reflejó una notable disposición a pagar en este 

grupo, lo que podría sugerir una mayor percepción de la importancia del 

mejoramiento del servicio de agua, especialmente en relación con el bienestar 

familiar y las tareas relacionadas con el hogar, donde el agua es un recurso 

fundamental; por otro lado, en el grupo masculino, el 10.94% no mostró 
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disposición a pagar, mientras que un 42.33% sí estaría dispuesto a contribuir, 

aunque los hombres presentaron una disposición similar al grupo femenino, su 

porcentaje de rechazo fue más alto, lo que podría estar relacionado con diferentes 

prioridades financieras o con una percepción distinta sobre el impacto directo que 

el mejoramiento del servicio de agua podría tener en sus actividades diarias.   

Figura 9 

DAP según conocimiento sobre enfermedades por consumo de agua no 

potabilizada 

 

Nota: Resultados según regresión en Stata. 

En la Figura 9 se representó la disposición a pagar de los encuestados 

según su conocimiento sobre las enfermedades derivadas del consumo de agua no 

potabilizada en el Sector Challapampa, así pues en el grupo que no conocía las 

enfermedades asociadas al consumo de agua no potabilizada, el 13.86% de los 

encuestados no mostró disposición a pagar, mientras que un 36.49% sí lo estaría, 

este resultado reflejó una disposición moderada a contribuir, a pesar de la falta de 

conocimiento sobre las posibles consecuencias de consumir agua en mal estado, 

ello sugiere que, si bien algunos encuestados están dispuestos a pagar por la 
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mejora del servicio, un porcentaje considerable podría no estar sensibilizado sobre 

los riesgos a la salud que implica no tener acceso a agua segura; por otro lado, en 

el grupo que sí conocía las enfermedades relacionadas con el consumo de agua no 

potabilizada, el 2.18% de los encuestados no estaría dispuesto a pagar, mientras 

que un 47.44% sí lo estaría, representando el mayor nivel de disposición a pagar, 

de esa forma se puso en manifiesto que el conocimiento sobre los riesgos para la 

salud incrementa significativamente la disposición a contribuir económicamente 

para el mejoramiento del servicio de agua, pues es probable que aquellos con 

mayor conocimiento de las enfermedades comprendan mejor la relación directa 

entre la calidad del agua y la prevención de problemas de salud, lo que genera una 

mayor urgencia en su disposición a pagar. En resumen, aquellos que reconocieron 

los riesgos sanitarios mostraron una mayor predisposición a contribuir para 

mejorar el servicio de agua, lo que sugiere que una campaña de concienciación 

sobre los peligros del agua contaminada podría aumentar significativamente la 

disposición a pagar en la comunidad, por otro lado, el alto porcentaje de personas 

sin conocimiento que no están dispuestas a pagar resalta la necesidad urgente de 

intervenciones educativas que promuevan una mayor comprensión de los 

beneficios de consumir agua segura para la salud, de tal forma que las políticas 

orientadas a mejorar el servicio de agua deberían complementarse con programas 

de sensibilización. 
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Figura 10 

DAP según hectáreas destinadas al cultivo 

 

Nota: Resultados según regresión en Stata. 

En la Figura 10 se representó la disposición a pagar (DAP) de los 

encuestados según las hectáreas destinadas al cultivo para el mejoramiento del 

servicio de agua en el Sector Challapampa; en el grupo con 0 a 3 hectáreas, el 

10.21% de los encuestados no mostró disposición a pagar, mientras que un notable 

44.52% sí estaría dispuesto a contribuir económicamente, ello indicó que una 

parte significativa de los pequeños agricultores está dispuesta a pagar por el 

mejoramiento del servicio de agua, lo cual refleja que, pese a sus limitaciones en 

extensión de tierras, perciben el acceso a agua de calidad como crucial para 

mejorar su productividad agrícola; en el grupo de 4 a 6 hectáreas, el 5.10% no 

mostró disposición a pagar, mientras que un 35.76% sí lo estaría, así pues, también 

se presentó una elevada disposición a contribuir, aunque ligeramente menor que 

los pequeños agricultores, lo cual sugiere que los medianos agricultores valoran 

de manera considerable la mejora del servicio, pero podrían tener otras 

alternativas de gestión hídrica o consideraciones financieras que afectan su 
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disposición; en el grupo con 7 a 10 hectáreas, solo el 0.72% no estaría dispuesto 

a pagar, mientras que el 3.64% sí lo haría; de esa forma a pesar de que los 

agricultores con mayor extensión de tierras mostraron la menor disposición a 

pagar, este resultado podría estar vinculado a que ya poseen infraestructura propia 

o recursos suficientes para gestionar el agua, reduciendo su dependencia de 

mejoras en el servicio público. En resumen, los pequeños agricultores, que 

dependen en mayor medida de un acceso continuo y de calidad al agua, 

manifestaron la mayor disposición a contribuir, entendiendo que su supervivencia 

económica está ligada directamente a este recurso.   

Figura 11 

DAP según cabezas de ganado 

 

Nota: Resultados según regresión en Stata. 

En la Figura 11 se representó la disposición a pagar (DAP) de los 

encuestados según la cantidad de cabezas de ganado que poseen, para el 

mejoramiento del servicio de agua en el Sector Challapampa; así pues, en el grupo 

que poseía 0 a 10 cabezas de ganado, el 3.64% de los encuestados no mostró 

disposición a pagar, mientras que un 2.91% sí lo estaría, este resultado reflejó una 

3.64%
8.02%

4.37%
0

2.91%

24.08%

43.79%

13.13%

0 a 10 ganados 11 a 20 ganados 21 a 30 ganados 31 a mas ganados

No DAP Si DAP



 

 

90 

 

baja disposición a pagar en este grupo, lo que podría explicarse por la limitada 

cantidad de ganado que poseen, lo cual reduce la percepción de la necesidad 

urgente de mejorar el servicio de agua; en el grupo con 11 a 20 cabezas de ganado, 

el 8.02% no mostró disposición a pagar, mientras que un significativo 24.08% sí 

lo estaría, de esa forma quedó claro que este grupo presentó una disposición 

relativamente alta a contribuir, lo que sugiere que los propietarios de este número 

de ganado perciben el acceso a un mejor servicio de agua como un recurso esencial 

para asegurar el bienestar de sus animales y, en consecuencia, su propio sustento 

económico; para el grupo con 21 a 30 cabezas de ganado, el 4.37% no estaría 

dispuesto a pagar, mientras que un notable 43.79% sí lo haría, representando la 

mayor disposición a pagar entre los grupos analizados, indicando así que los 

ganaderos con esta cantidad de cabezas de ganado valoran enormemente el agua 

como recurso clave para su producción ganadera, lo que los lleva a tener una 

mayor urgencia de acceso a un servicio mejorado; por último, en el grupo con 31 

o más cabezas de ganado, el 13.14% afirmó que sí estaría dispuesto, a pesar de ser 

un grupo con gran cantidad de ganado, su disposición a pagar fue menor en 

comparación con los grupos con menos cabezas, este comportamiento podría 

explicarse por la autogestión de sus recursos hídricos o por que perciben que ya 

invierten lo suficiente en la gestión del agua, lo cual reduce su disposición a 

contribuir en mejoras públicas. 

 Continuando con el análisis, se procedió a la estimación de dos modelos 

econométricos conocidos como Logit y Probit, considerando todas las variables 

que inicialmente se detallaron en la operacionalización de variables en la encuesta 

realizada en campo, tal como se detalla a continuación:  
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Tabla 7 

Primera regresión 

Variable Logit 𝑷 >  |𝒁| Probit 𝑷 >  |𝒁| 

Precio hipotético -0.691 0.047 -0.333 0.027 

Ingreso 2.821 0.016 1.559 0.008 

Actividad económica 0.142 0.902 0.069 0.914 

Nivel educativo 1.735 0.027 0.925 0.027 

Edad 2.128 0.069 1.198 0.057 

Género -2.734 0.124 -1.466 0.118 

Conocimiento sobre 

enfermedades por 

consumo de agua no 

potabilizada 

5.222 0.042 2.705 0.035 

Hectáreas destinadas 

al cultivo 
1.018 0.154 0.593 0.134 

Cabezas de ganado 1.479 0.098 0.705 0.116 

Constante -13.230 0.034 -7.462 0.032 

Pseudo R cuadrado 0.8143 0.8116 

Criterio de Información 

Akaike 
42.4159 42.7437 

Criterio de Información 

Bayesiano 
71.6157 71.9435 

Logaritmo de 

verosimilitud 
-11.2079 -11.3718 

Observaciones 137 137 

Nota: El modelo logit se estimó bajo la fórmula 𝑃 (𝑦 = 1/𝑋) =
1

1+𝑒−𝛽0−𝛽1𝑋1−𝛽2𝑋2−⋯−𝛽𝑘𝑋𝑘
  y el 

modelo probit se estimó con la fórmula 𝑃 (𝑦 = 1/𝑋) = Φ(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘)  

Por medio de la tabla 7, donde se presentaron las regresiones iniciales 

considerando la totalidad de variables, se distingue en primer lugar al precio 

hipotético donde los modelos logit y probit estimaron un p valor de 0.047 y 0.027, 

respectivamente, además que el signo del parámetro estimado fue negativo, en tal 
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sentido esta variable independiente tiene un efecto negativo y significativo sobre 

la disposición a pagar, lo que indica que a medida que aumenta el precio 

propuesto, la probabilidad de que los usuarios estén dispuestos a pagar disminuye; 

en segundo lugar, el ingreso tuvo un p valor 0.016 y 0.008 con los modelos logit 

y probit, respectivamente, en ese sentido, el ingreso es significativo en ambos 

modelos, con un coeficiente positivo, lo que sugiere que los usuarios con mayores 

ingresos tienen una mayor disposición a pagar por mejoras en la calidad del 

servicio de agua, reflejando que la capacidad económica para contribuir a bienes 

públicos; en relación al nivel educativo, la significancia fue de 0.027 y 0.027 tanto 

para los modelos logit y probit, respectivamente, indicando que esta variable es 

significativa y el coeficiente positivo indica que un mayor nivel educativo 

aumenta la disposición a pagar, lo que puede deberse a una mayor comprensión 

de los beneficios de mejorar la calidad del agua; posteriormente en cuanto a la 

actividad económica, la significancia según los modelos logit y probit fueron de 

0.902 y 0.914, resultando así superior al nivel de significancia de 0.05 y resultando 

irrelevante en ambos modelos estimados; en relación a la edad, su significancia 

en los modelos destinados fue de 0.069 y 0.057, siendo ambas no significativas 

cuando el nivel de significancia fue de 0.05, agregando que una persona con 

mayor edad posee una mayor probabilidad valorar positivamente agua de calidad; 

panorama contrario se observó en la variable género, pues se obtuvieron 

significancias de 0.124 y 0.118; al analizar el conocimiento sobre enfermedades 

por consumo de agua no potabilizada, las variables si resultaron significativas si 

el nivel de significancia es de 0.05, pues los modelos estimaron un p valor de  

0.042 y 0.035, en ese sentido el coeficiente positivo de la variable sugiere que 

existe una mayor disposición a pagar entre aquellos más conscientes de los 
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riesgos; continuando el análisis con las hectáreas destinadas al cultivo, los 

coeficientes del p valor estimados por los modelos son de 0.154 y 0.134, siendo 

no significativos al 0.05 de nivel de significancia; finalmente en la variable 

cabezas de ganado, tampoco resultaron significativas, debido a que su p valor fue 

de 0.098 y 0.116 según los modelos logit y probit. 

Ahora bien, para continuar con el análisis, fue necesario estimar los 

resultados excluyendo aquellas variables que no son relevantes para explicar a la 

variable dependiente que en este caso es la disponibilidad a pagar, de la siguiente 

forma: 

Tabla 8 

Regresiones con variables significativas 

Variable Logit 𝑷 >  |𝒁| Probit 𝑷 >  |𝒁| 

Precio hipotético -0.42 0.006 -0.24 0.003 

Ingreso 2.78 0.003 1.59 0.002 

Nivel Educativo 1.32 0.001 0.75 0.001 

Conocimiento sobre 

enfermedades por consumo 

de agua no potabilizada 

2.94 0.018 1.60 0.011 

Constante -3.31 0.159 -1.77 0.153 

Nota: Luego de estimar los modelos se mantuvieron únicamente las variables con P valor < 0.05, 

mismas que se detallaron en esta tabla. 

En la tabla 8, se evidenciaron los resultados de las regresiones con las 

variables independientes significativas al 5% de significancia, en consecuencia, 

dado que las variables no significativas han sido eliminadas del modelo, los 

resultados ahora reflejan únicamente las variables que tienen un impacto 

estadísticamente significativo en la disposición a pagar por el mejoramiento en la 

calidad del servicio de agua en el Sector Challapampa en la comunidad Santa Rosa 
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de Yanaque durante 2024. En cuanto al precio hipotético, el p valor fue de 0.006 

y 0.003, de tal forma que esta sigue siendo una variable altamente significativa 

dado su p valor en ambos modelos, con un coeficiente negativo, ello confirma que 

a medida que el precio propuesto aumenta, la disposición a pagar de los usuarios 

disminuye, ya que un precio más alto desalienta la disposición a contribuir 

financieramente; en cuanto al ingreso, su p valor fue de 0.003 y 0.002, de tal forma 

que esta es una de las variables más significativas en ambos modelos, con un 

coeficiente positivo, que indica que los usuarios con mayores ingresos tienen una 

disposición significativamente mayor a pagar por mejoras en la calidad del 

servicio de agua, reflejando su capacidad económica para hacerlo; de igual forma 

la variable nivel educativo resultó significativa dado que su p valor en los modelos 

fueron de 0.001 y 0.001, siendo altamente significativo y muestra un coeficiente 

positivo en ambos modelos, señalando que un mayor nivel educativo incrementa 

la disposición a pagar, posiblemente debido a una mayor conciencia y 

comprensión de los beneficios asociados con el mejoramiento de la calidad del 

agua; finalmente en el conocimiento sobre enfermedades por consumo de agua no 

potabilizada, el p valor para los modelos estimados fueron de 0.018 y 0.011, 

siendo significativo en ambos modelos con un coeficiente positivo, sugiriendo que 

las personas que están conscientes de los riesgos de consumir agua no tratada son 

más propensas a pagar por mejoras en la calidad del agua, lo que subraya la 

importancia de la concientización como herramienta para aumentar la disposición 

a pagar. 
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4.1.3.  Probabilidad media de que los usuarios acepten pagar por el 

mejoramiento en la calidad del servicio de agua 

Antes de poder calcular la probabilidad media de la DAP de los usuarios 

por el mejoramiento en la calidad del servicio de agua, es necesario determinar el 

mejor modelo para tal fin, de tal forma que se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 9 

Criterios para selección del modelo 

Variable Logit Probit 

Pseudo R cuadrado 0.67 0.68 

Criterio de Información de Akaike 49.28 48.30 

Criterio de Información Bayesiano 63.88 62.90 

Logaritmo de verosimilitud -19.64 -19.15 

Porcentaje de predicción 91.97% 91.97% 

Observaciones 137 137 

Nota: Se presenta el resumen de los estadísticos que ayudaron a seleccionar el mejor modelo. 

En la tabla 9, se muestran los criterios para la elección del mejor modelo 

para la estimación de cada una de las probabilidades de pago de cada encuestado 

y de esa forma estimar la probabilidad media de pago, en ese contexto la elección 

del mejor modelo econométrico se sustenta en: primero, el pseudo R cuadrado que 

para el modelo Logit fue de 0.67 y para probit fue de 0.68, en ese sentido este es 

un indicador de qué tan bien el modelo se ajusta a los datos observados 

proporcionando así una medida de la proporción de la variabilidad explicada por 

el modelo, donde valores cercanos a 1 indican un buen ajuste del modelo, en este 

caso, el modelo Probit presenta un valor ligeramente superior al Logit, sugiriendo 

que tiene un mejor ajuste a los datos observados; segundo, el criterio de 

información de akaike en el modelo logit fue de 49.28 y el probit de 48.30, 
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agregando que este es una medida de la calidad del modelo relativa a otros 

modelos, considerando tanto el ajuste como la complejidad del modelo, además 

este penaliza la inclusión de variables adicionales que no mejoran sustancialmente 

el ajuste del modelo, en tal sentido que un AIC más bajo indica que el modelo 

logra un mejor equilibrio entre ajuste y simplicidad, en este análisis, el Probit tiene 

un AIC más bajo que el Logit, lo que sugiere que el Probit es un mejor modelo; 

tercero, el criterio de información bayesiano para los modelos logit y probit fueron 

de 63.88 y 62.90, respectivamente, y este criterio es similar al anterior,  debido a 

que evalúa el balance entre ajuste y complejidad, pero penaliza más severamente 

la complejidad adicional, es así que un BIC más bajo indica un modelo preferible 

cuando se comparan varios modelos ajustados a los mismos datos, así pues, el 

modelo Probit muestra un BIC más bajo, lo que sugiere que es el modelo preferido 

cuando se busca simplicidad y adecuación estadística simultáneamente; cuarto, al 

analizar el logaritmo de verosimilitud, en los modelos logit y probit fueron de -

19.64 y -19.15, respectivamente, destacando que este mide la bondad del ajuste 

de un modelo, con valores más cercanos a cero  indicando un mejor ajuste, es así 

que el modelo Probit presenta un valor de verosimilitud ligeramente mayor, lo que 

sugiere que es más adecuado; finalmente el porcentaje de predicción para el 

modelo logit y probit fue de 91.97% en ambos, lo que indica que tienen una 

capacidad predictiva equivalente; en conclusión  luego de evaluar los modelos 

Logit y Probit en términos de Pseudo R cuadrado, AIC, BIC, logaritmo de 

verosimilitud, y porcentaje de predicción, el modelo Logit emerge como el más 

adecuado, aunque ambos modelos son comparables en términos de capacidad 

predictiva, el modelo Probit es mejor. 
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Luego de haber seleccionado el modelo apropiado se estimaron los 

estadísticos descriptivos de la probabilidad de pago, como sigue: 

Tabla 10 

Probabilidad de pago 

Variable Media 
Desviación 

Estándar 
𝑷 >  |𝒁| [

𝟗𝟓% 𝒊𝒏𝒕é𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐 𝒅𝒆 
𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂

] 

Probabilidad 

de pago 
0.8383 0.01 0.000 0.80 0.87 

Nota: Los resultados se estimaron mediante la fórmula �̅� =  
1

𝑛
∑ Φ(𝑋𝑖𝛽)𝑛

𝑖=1  

En la tabla 10, se dan a conocer los estadísticos descriptivos de la 

probabilidad de pago que cada residente tiene según el modelo probit, en tal 

sentido, en promedio, los usuarios tienen una probabilidad del 83.83% de estar 

dispuestos a pagar por la mejora en la calidad del servicio de agua, este valor 

elevado sugiere una fuerte disposición a pagar entre la población estudiada, lo que 

podría reflejar una alta valoración del servicio de agua mejorado y la percepción 

de su importancia para el bienestar de la comunidad; adicionalmente la desviación 

estándar de 0.016 detalló que existe poca variabilidad en la probabilidad de pago 

entre los usuarios, indicando que la mayoría de las personas en la muestra tienen 

una probabilidad de pago cercana a la media, reforzando la consistencia y robustez 

del modelo Logit en capturar la disposición a pagar en esta población; ahora bien 

en cuanto al p valor de 0.000 afirmó que la probabilidad de pago es altamente 

significativa y que la probabilidad media de pago es estadísticamente diferente de 

cero con un nivel de confianza muy alto; para culminar se determinó el intervalo 

de confianza al 95%, ubicado entre 80% y 87%, en ese sentido se infiere que con 

un 95% de confianza, la verdadera media de la probabilidad de pago en la 

población se encuentra dentro de este intervalo. 
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4.1.4.  Disponibilidad de pago por el mejoramiento en la calidad del servicio 

de agua 

Para finalizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta 

investigación, se calculó la disponibilidad a pagar promedio utilizando los datos 

recopilados en la investigación de campo y los parámetros estimados del modelo 

Logit 2, lo cual se resume en la tabla 9: 

Tabla 11 

Disponibilidad a Pagar 

Variable Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo Observaciones 

Disponibilidad 

a Pagar 
5.18 2.39 1.06 11.36 137 

Nota: estadísticos descriptivos de la DAP 

De acuerdo con la tabla 10, donde se evidencian los estadísticos 

descriptivos de la disponibilidad de pago en términos monetarios para la mejora 

en la calidad del servicio de agua en el Sector Challapampa en la comunidad Santa 

Rosa, calculadas a partir de los parámetros de la estimación final del modelo logit, 

así pues, la media de la DAP fue de S/5.18 soles, indicando que en promedio, los 

usuarios están dispuestos a pagar aproximadamente S/5.18 soles por mejoras en 

la calidad del servicio de agua, de tal forma este valor medio refleja la valoración 

económica promedio que los usuarios de la comunidad atribuyen a la mejora del 

servicio, y sirve como una estimación clave para diseñar políticas y estrategias de 

financiamiento; en cuanto a la desviación estándar, fue de S/2.39 soles, ello indica 

que existe una variabilidad moderada, ello puede referenciar que hay diferencias 

reducidas en las valoraciones individuales, posiblemente debido a variaciones en 

el ingreso, educación, conocimiento sobre el tema, entre otros factores; 



 

 

99 

 

adicionalmente el valor mínimo de la DAP fue de S/ 1.06 soles, lo que indica que 

hay individuos en la muestra que están dispuestos a pagar una cantidad muy baja 

para la mejora del servicio de agua, el valor mínimo podría reflejar una 

combinación de factores como ingresos limitados, baja percepción de la necesidad 

de mejora, o falta de conciencia sobre los beneficios de un mejor servicio de agua; 

en cuanto al valor máximo de la DAP fue de S/11.36 soles, ello sugiere que 

algunos usuarios están dispuestos a pagar hasta esta cantidad por la mejora en la 

calidad del agua, valor probablemente asociado a individuos con mayores 

ingresos, mayor conciencia sobre la importancia del agua potable, o aquellos que 

perciben un beneficio considerable de dicha mejora.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La disponibilidad de pago por el mejoramiento en la calidad del servicio 

de agua en el Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, 

Ácora en 2024 fue de S/5.18 soles en promedio, además posee una 

desviación estándar de S/2.39 soles y con un valor mínimo de la DAP fue 

de S/ 1.06 soles y el valor máximo fue de S/11.36 soles. 

SEGUNDA: La demanda hídrica insatisfecha anual del servicio de agua en el Sector 

Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora – 2024 reveló un 

déficit acumulado de -1248 metros cúbicos, debido a la ausencia de oferta 

hídrica en los meses secos; puesto que aunque existe un superávit de 613,5 

m³ durante los meses lluviosos, la falta de un sistema de almacenamiento 

eficiente impide aprovechar este excedente para cubrir la demanda 

constante de 20,55 m³/día.  

TERCERA: Los factores sociodemográficos que explican la disponibilidad de pago de 

los usuarios por el mejoramiento en la calidad del servicio de agua en el 

Sector Challapampa, comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora en 2024 

fueron el precio hipotético, ingreso, nivel educativo y conocimiento sobre 

enfermedades por consumo de agua no potabilizada, donde el p valor de 

cada una de esas variables fue inferior al 0.05 de nivel de significancia. 

CUARTA: La probabilidad media de que los usuarios acepten pagar por el 

mejoramiento en la calidad del servicio de agua en el Sector Challapampa, 

comunidad Santa Rosa de Yanaque, Ácora en 2024 según el modelo probit 

fue de 83.83% señalando la existencia de una fuerte disposición a pagar 

entre la población estudiada, adicionalmente la desviación estándar fue de 
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0.016 indicó que existe poca variabilidad en la probabilidad de pago entre 

los usuarios; además el p valor fue de 0.000 indicando que la probabilidad 

de pago es altamente significativa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Diseñar un esquema de tarifas escalonadas basado en la disposición a 

pagar promedio de S/5.18 soles, considerando subvenciones o tarifas 

diferenciadas para aquellos con una DAP más baja, asegurando que todos 

los usuarios puedan contribuir según sus capacidades económicas, además, 

se recomienda continuar investigando la variabilidad en la DAP 

identificada por la desviación estándar de S/2.39 soles, explorando cómo 

diferentes segmentos de la población podrían ser apoyados para aumentar 

su capacidad de pago, a través de programas educativos o de 

concientización sobre los beneficios de un mejor servicio de agua. 

SEGUNDA: Que la Municipalidad Distrital de Ácora, en coordinación con la EPS 

SEDAL Puno, amplíe la capacidad del reservorio actual e implemente un 

sistema de captación y distribución eficiente para aprovechar el superávit 

hídrico de los meses lluviosos, lo que incluye instalar infraestructura de 

almacenamiento adicional y redes de distribución optimizadas para 

garantizar un suministro continuo durante todo el año; asimismo, se 

sugiere gestionar financiamiento del Programa Nacional de Saneamiento 

Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda y fomentar la participación 

comunitaria en el mantenimiento del sistema; de tal forma que estas 

medidas reducirán el déficit hídrico anual de -1248 m³, garantizando agua 

suficiente para cubrir las necesidades básicas de los 137 habitantes, 

mejorando su calidad de vida y promoviendo la sostenibilidad hídrica en 

el sector Challapampa. 
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TERCERA: Que las políticas públicas y estrategias de sensibilización se enfoquen en 

mejorar la educación y concientización sobre la importancia del agua de 

calidad, específicamente, se podrían implementar campañas educativas 

que aumenten el conocimiento sobre las enfermedades causadas por el 

consumo de agua no potabilizada, lo que podría elevar la disposición a 

pagar, además, se sugiere la realización de estudios adicionales que 

investiguen cómo otros factores sociodemográficos, no considerados en 

este estudio, podrían influir en la disposición a pagar, como la situación 

laboral o el tamaño del hogar, para refinar aún más las estrategias de 

implementación. 

CUARTA: Implementar las mejoras en el servicio de agua, asegurando una 

comunicación clara con la comunidad sobre los beneficios tangibles que 

estas mejoras traerán; además dado que la variabilidad en la probabilidad 

de pago es baja, las políticas pueden ser aplicadas de manera uniforme en 

la comunidad; sin embargo, para asegurar una implementación efectiva, se 

debería seguir investigando cómo mantener y posiblemente aumentar esta 

disposición a pagar a lo largo del tiempo, considerando factores que 

podrían influir en la percepción de los beneficios del servicio mejorado, 

como cambios en la calidad del agua o en las condiciones económicas de 

la comunidad.  
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ANEXO 3. Regresiones 

- Modelo logit 1 

 

- Modelo probit 1 

 

  

end of do-file

. 

Note: 0 failures and 5 successes completely determined.

                                                                              

       _cons    -13.23072   6.236444    -2.12   0.034    -25.45393   -1.007514

      ganado     1.479917   .8951154     1.65   0.098    -.2744769    3.234311

      hectar     1.018364   .7136998     1.43   0.154    -.3804624    2.417189

       conoc     5.222664   2.562514     2.04   0.042     .2002294     10.2451

      genero    -2.734499    1.77601    -1.54   0.124    -6.215416    .7464174

        edad     2.128477   1.171813     1.82   0.069     -.168234    4.425187

        educ     1.735298   .7868582     2.21   0.027     .1930846    3.277512

    act_econ     .1428436   1.154202     0.12   0.902    -2.119351    2.405039

        ingr     2.821256   1.167132     2.42   0.016     .5337194    5.108792

    prec_hip    -.6917718   .3479237    -1.99   0.047     -1.37369   -.0098539

                                                                              

        prob   Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]

                                                                              

Log likelihood = -11.207983                             Pseudo R2     = 0.8143

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

                                                        LR chi2(9)    =  98.32

Logistic regression                                     Number of obs =    137

end of do-file

. 

Note: 0 failures and 30 successes completely determined.

                                                                              

       _cons    -7.462325   3.477695    -2.15   0.032    -14.27848   -.6461682

      ganado     .7058886    .448573     1.57   0.116    -.1732983    1.585076

      hectar     .5931368   .3955883     1.50   0.134     -.182202    1.368476

       conoc     2.705298    1.28583     2.10   0.035     .1851172    5.225479

      genero    -1.466488   .9368883    -1.57   0.118    -3.302756    .3697788

        edad     1.198005   .6283091     1.91   0.057    -.0334579    2.429469

        educ     .9255811   .4176977     2.22   0.027     .1069086    1.744254

    act_econ      .069464    .639959     0.11   0.914    -1.184833     1.32376

        ingr     1.559299   .5871893     2.66   0.008     .4084293    2.710169

    prec_hip    -.3336872   .1511979    -2.21   0.027    -.6300296   -.0373448

                                                                              

        prob   Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]

                                                                              

Log likelihood = -11.371872                             Pseudo R2     = 0.8116

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

                                                        LR chi2(9)    =  97.99

Probit regression                                       Number of obs =    137
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- Análisis comparativo modelos probit 1 y logit 1 

 

- Modelo logit 2 

 

 

 

 

end of do-file

. 

. 

           Legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01

                                              

           N          137             137     

        chi2    97.990773       98.318549     

          ll   -11.371872      -11.207983     

         bic    71.943552       71.615776     

         aic    42.743743       42.415967     

        r2_p    .81162186       .81433671     

                                              

       _cons   -7.4623249**     -13.23072**   

      ganado    .70588861        1.479917*    

      hectar    .59313676       1.0183635     

       conoc    2.7052982**     5.2226636**   

      genero   -1.4664885      -2.7344991     

        edad    1.1980053*      2.1284767*    

        educ    .92558114**     1.7352984**   

    act_econ    .06946399       .14284364     

        ingr    1.5592991***    2.8212556**   

    prec_hip    -.3336872**    -.69177184**   

                                              

    Variable      probit1         logit1      

                                              

end of do-file

. 

                                                                              

       _cons    -3.313912   2.353522    -1.41   0.159     -7.92673    1.298905

       conoc     2.948633   1.251647     2.36   0.018     .4954507    5.401816

        educ     1.327042   .4059111     3.27   0.001     .5314707    2.122613

        ingr     2.784039    .951299     2.93   0.003     .9195276    4.648551

    prec_hip    -.4216144   .1521475    -2.77   0.006     -.719818   -.1234108

                                                                              

        prob        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  -19.64338                     Pseudo R2         =     0.6746

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(4)        =      81.45

Logistic regression                             Number of obs     =        137
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- Modelo probit 2 

 

- Análisis comparativo probit 2 y logit 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end of do-file

. 

Note: 0 failures and 1 success completely determined.

                                                                              

       _cons     -1.77445   1.243142    -1.43   0.153    -4.210965    .6620637

       conoc     1.608893    .636197     2.53   0.011     .3619703    2.855817

        educ     .7516549   .2220163     3.39   0.001      .316511    1.186799

        ingr     1.590191   .5045776     3.15   0.002     .6012369    2.579145

    prec_hip    -.2490603   .0841468    -2.96   0.003    -.4139849   -.0841357

                                                                              

        prob        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -19.150723                     Pseudo R2         =     0.6828

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(4)        =      82.43

Probit regression                               Number of obs     =        137

end of do-file

. 

                                        

           N          137          137  

        chi2     82.43307    81.447756  

          ll   -19.150723    -19.64338  

         bic    62.901351    63.886665  

         aic    48.301446     49.28676  

        r2_p    .68276308    .67460208  

                                        

       _cons   -1.7744505   -3.3139123  

       conoc    1.6088934    2.9486332  

        educ    .75165487    1.3270418  

        ingr    1.5901908    2.7840394  

    prec_hip   -.24906032    -.4216144  

                                        

    Variable    probit2       logit2    
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- Predicción del modelo logit 2 

 

- Predicción del modelo probit 2 

 

 

end of do-file

. 

                                                  

Correctly classified                        91.97%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   21.05%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)    5.93%

False - rate for true D         Pr( -| D)    3.48%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   31.82%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   78.95%

Positive predictive value       Pr( D| +)   94.07%

Specificity                     Pr( -|~D)   68.18%

Sensitivity                     Pr( +| D)   96.52%

                                                  

True D defined as prob != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total           115            22           137

                                                  

     -               4            15            19

     +             111             7           118

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for prob

end of do-file

. 

                                                  

Correctly classified                        91.97%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   21.05%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)    5.93%

False - rate for true D         Pr( -| D)    3.48%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   31.82%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   78.95%

Positive predictive value       Pr( D| +)   94.07%

Specificity                     Pr( -|~D)   68.18%

Sensitivity                     Pr( +| D)   96.52%

                                                  

True D defined as prob != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total           115            22           137

                                                  

     -               4            15            19

     +             111             7           118

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Probit model for prob
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- Disponibilidad a pagar 

 

- Probabilidad media  

 

 

 

 

 

 

 

end of do-file

. 

         DAP          137    5.181608     2.39981   1.063838   11.36458

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. dev.       Min        Max

. sum DAP

end of do-file

. 

                                                                              

       _cons     .8383639   .0167107    50.17   0.000     .8056114    .8711163

                                                                              

                   Margin   std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]

                          Delta-method

                                                                              

Expression: Pr(prob), predict()

Model VCE: OIM

Predictive margins                                         Number of obs = 137
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ANEXO 4. Datos recopilados mediante investigación de campo 

prob prec_hip ingr act_econ educ edad genero conoc hectar ganado 

1 10 3 3 2 1 1 1 3 3 

1 10 3 3 3 1 1 1 1 3 

1 10 2 3 4 1 1 1 2 3 

1 10 2 2 4 1 1 1 3 3 

0 15 1 2 2 2 1 0 1 2 

0 15 1 2 3 2 0 0 3 4 

0 15 1 2 4 2 1 0 4 2 

1 10 2 2 3 2 1 1 1 3 

0 10 1 2 4 2 1 0 1 3 

1 10 2 3 1 3 1 1 1 3 

1 10 2 3 1 3 1 1 1 2 

0 15 1 1 3 2 1 0 2 3 

0 10 1 1 1 2 1 1 3 3 

1 5 2 2 4 3 1 1 2 4 

0 15 1 1 4 2 1 0 4 2 

1 10 3 3 4 2 1 1 3 4 

1 10 3 3 4 3 1 1 3 2 

0 15 2 1 2 3 1 0 1 2 

1 5 3 3 2 2 1 1 3 2 

1 5 3 2 3 4 1 1 4 3 

0 10 1 2 2 2 1 0 4 2 

1 10 3 3 2 2 0 1 1 3 

1 10 2 2 1 2 0 1 3 3 

1 10 2 3 4 2 1 1 2 2 

0 5 1 3 3 2 1 1 1 3 

1 10 1 3 2 1 0 1 1 3 

1 10 3 2 1 1 1 1 4 2 

0 5 1 2 2 2 0 0 1 2 

0 15 1 3 1 4 1 0 1 2 

1 10 2 3 4 2 0 1 3 2 

1 10 2 3 1 2 0 1 2 2 

1 10 3 3 2 3 1 1 4 3 

1 10 2 3 3 3 0 1 4 2 

0 10 1 1 4 1 0 0 4 2 

1 10 2 2 2 2 0 1 1 3 

0 10 1 2 2 3 1 0 1 2 

0 15 3 3 2 3 0 0 2 3 

1 10 2 2 2 2 1 1 3 2 

1 5 2 3 4 4 0 1 3 4 

1 10 2 3 2 5 1 1 4 2 

1 10 2 2 3 3 1 1 4 2 

1 10 2 2 3 2 1 1 3 1 

0 5 1 3 3 1 1 0 1 1 
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1 10 3 2 2 3 0 1 3 2 

0 15 1 2 2 1 0 0 1 2 

0 10 1 3 1 2 0 0 2 1 

0 15 1 2 2 3 0 0 2 1 

0 10 1 3 1 3 1 0 3 1 

0 15 1 3 1 2 1 0 3 3 

0 10 1 3 3 2 1 1 2 2 

1 15 2 2 5 3 1 1 4 4 

1 10 3 3 4 4 1 1 3 2 

1 15 3 2 5 4 1 1 3 4 

1 10 3 3 5 3 1 0 4 2 

1 5 2 3 5 4 0 0 1 2 

1 5 2 2 5 5 1 0 4 4 

1 5 2 2 5 4 1 0 1 3 

1 5 2 3 4 3 1 0 3 3 

1 5 1 2 4 4 0 0 1 3 

1 10 2 2 5 3 1 0 3 3 

1 10 2 2 5 4 1 1 2 3 

1 5 1 2 5 3 0 0 3 3 

1 10 2 2 4 4 0 0 2 3 

1 10 1 2 5 3 0 1 3 3 

1 10 1 3 5 4 1 1 1 3 

1 10 1 3 4 4 1 0 2 4 

1 10 1 2 5 5 1 0 3 4 

1 10 3 2 5 5 1 1 4 4 

1 5 3 3 4 3 1 0 2 4 

1 10 3 3 5 4 1 0 2 2 

1 10 1 2 5 3 1 1 4 3 

1 10 1 3 4 3 0 0 2 2 

1 10 1 3 5 4 0 1 4 3 

1 10 1 2 5 3 0 0 4 3 

1 10 2 3 4 3 0 1 2 3 

1 10 2 2 4 3 0 1 1 4 

1 5 3 2 4 2 1 0 2 4 

1 10 1 3 4 3 0 0 1 4 

1 10 3 2 4 4 0 0 4 3 

1 10 3 2 5 3 1 1 2 3 

1 10 1 2 5 3 1 0 3 4 

1 10 2 2 5 2 0 0 2 4 

1 10 3 2 4 4 0 0 2 3 

1 10 3 2 5 3 0 0 4 4 

1 10 3 2 5 2 1 0 3 3 

1 10 2 3 4 2 1 1 1 4 

1 10 2 3 4 3 0 1 1 3 

1 10 3 2 4 5 1 0 1 3 

1 10 2 2 4 2 1 0 2 4 
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1 10 1 3 5 4 1 0 4 3 

1 5 1 3 4 4 1 0 4 4 

1 10 1 3 5 5 1 1 2 4 

1 10 2 3 5 5 0 1 3 4 

1 10 3 2 4 3 0 0 2 4 

1 5 1 2 5 4 0 0 4 2 

1 10 1 2 5 3 1 1 2 4 

1 10 2 3 4 3 0 1 2 4 

1 10 3 3 5 4 0 1 3 3 

1 10 3 3 5 3 0 1 2 3 

1 5 3 2 4 3 0 1 3 5 

1 10 3 3 4 3 0 1 2 4 

1 10 3 3 4 2 1 1 3 4 

1 10 2 3 4 3 0 1 1 4 

1 10 2 2 4 4 0 0 1 3 

1 10 1 2 5 3 1 0 1 3 

1 10 3 3 5 3 1 0 4 4 

1 10 2 3 5 2 0 0 2 4 

1 5 2 3 2 2 0 0 2 3 

1 5 2 2 3 3 0 1 2 3 

1 5 1 2 4 4 0 1 2 3 

1 5 1 2 4 3 0 1 4 3 

1 5 3 3 2 2 1 0 4 2 

1 5 2 2 3 3 0 1 4 4 

1 5 1 2 4 4 0 0 1 2 

1 5 3 2 4 3 0 0 1 3 

1 5 2 2 4 2 0 1 4 3 

1 5 3 2 4 3 1 0 1 3 

1 10 1 2 4 2 0 0 2 4 

1 5 2 2 4 2 0 0 2 3 

1 10 2 2 3 2 1 0 4 3 

1 5 2 2 3 3 0 0 1 4 

1 10 2 2 5 2 0 0 3 3 

1 10 3 2 5 2 0 1 1 4 

1 5 2 3 4 3 0 1 4 3 

1 5 1 3 4 3 1 0 2 2 

1 5 2 2 3 2 1 1 2 4 

1 10 3 3 1 4 1 1 2 3 

1 10 2 2 1 3 0 0 4 5 

1 5 2 2 1 3 0 0 4 4 

1 5 3 3 1 2 1 1 3 4 

1 10 1 3 2 3 0 0 3 4 

1 5 3 3 2 4 0 0 4 3 

1 10 2 2 2 3 1 1 4 3 

1 5 3 3 1 3 1 1 2 4 

1 10 1 2 5 2 0 1 4 4 
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1 5 3 2 2 2 0 0 4 3 

1 10 1 2 3 3 0 0 4 3 
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ANEXO 5. Validación del instrumento 
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ANEXO 6. Confiabilidad del instrumento 
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ANEXO 7. Fotografías 

 

Nota: Recolección de datos 

 

 

 

Nota: Investigador entrevistando 
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Nota: Investigador entrevistando 

 

 

Nota: Investigador entrevistando 
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Nota: Investigador entrevistando 

 

 

 

Nota: Investigador entrevistando 
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Nota: Reservorio de 41 metros cúbico en Challapampa 

 

 

Nota: Tubería de desfogue del reservorio Challapampa 
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ANEXO 8. Modelos de encuestas de investigaciones previas 

- Encuesta presente en la investigación: “Determinación del valor económico del 

agua para una mejora en el abastecimiento de agua potable de uso doméstico en 

la ciudad de Puno” 

 

 

Nota: Recuperado de Mamani (2022) 
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- Encuesta presente en la investigación: “Evaluación de la disposición a pagar por 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el sector “Nuevo Bagua”, 

Bagua” 

 

 

Nota: Recuperado de Perez (2019) 
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- Encuesta presente en la investigación: “Valoración económica de la calidad de 

agua de consumo humano y la percepción de la población en el centro poblado 

La Unión, Piura” 

 

Nota: Recuperado de Muñoz (2023) 
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- Encuesta presente en la investigación: “Estimación de beneficios económicos 

por el mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad 

de Puno (Perú)” 
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Nota: Recuperado de (Tudela-Mamani, 2017) 

- Operacionalización de variables presente en la investigación: “Estimación de 

beneficios económicos por el mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas 

residuales en la ciudad de Puno (Perú)” 

 

Nota: Recuperado de (Tudela-Mamani, 2017) 
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ANEXO 9. Encuesta llenada 
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ANEXO 10. Padrón de pobladores 
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ANEXO 11. Licencia de uso de agua, uso poblacional Sector Challpampa, Sacari, Koraja 

del Centro Poblado de Santa Rosa de Yanque 
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ANEXO 12. Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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ANEXO 13. Autorización para el depósito de tesis en el repositorio institucional 

 


