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1. Para qué sirve la valoración económica 

El mantenimiento de la biodiversidad enfrenta un dilema entre la conservación de los 
ecosistemas y su transformación para usos agrícolas, urbanos o industriales. El debate 
está frecuentemente cargado de tensión y conflictos entre los sectores involucrados. La 
utilidad principal de la valoración económica en este contexto es generar información 
que permita reducir estos conflictos y es relevante para la identificación, ubicación, 
categorización, justificación, planeación y administración cotidiana de las áreas 
naturales protegidas. El cálculo, hasta donde sea posible, de los beneficios económicos 
y de los costos de oportunidad asociados a la protección ambiental informa a los 
legisladores y al público en general sobre la importancia de las áreas naturales 
protegidas, en especial cuando existe una fuerte demanda para la modificación de 
ecosistemas. 

Las áreas naturales protegidas contienen algunos de los paisajes más espectaculares y 
con mayor biodiversidad del país; en ellas se incluyen ecosistemas de alta montaña, 
bosques, selvas, desiertos, islas, playas, y arrecifes coralinos, así como sitios de interés 
histórico y cultural. Muchos de estos sitios, no cabe duda, son un atractivo para el 
turismo y la recreación en campo abierto. Sin embargo promover el turismo no es el 
principal propósito de las áreas naturales protegidas, sus objetivos son  proteger la 
diversidad biológica y los proceso evolutivos, asegurar el aprovechamiento sustentable 
de los ecosistemas, facilitar la investigación científica y promover la educación 
ambiental. Usos que no siempre tienen el suficiente valor comercial para motivar su 
oferta por el sector privado. Por ello no debe esperarse que los mercados por sí solos, 
sean capaces de mantener un sistema de áreas protegidas. La sociedad, a través de sus 
distintos niveles de gobierno debe buscar la forma, apoyándose en la valoración 
económica, para que dicho sistema sea provisto como un servicio público, de la misma 
manera que la salud pública, la educación y la defensa nacional, el no hacerlo significa 
el deterioro de la calidad de vida en el país.  

Sin embargo, deben buscarse formulas novedosas para involucrar al sector privado en 
los esfuerzos de conservación. Es claro que sin la participación este sector, tampoco se 
podrá establecer un sistema viable de áreas naturales protegidas. El sector privado 
tiene a su disposición un vasto acervo de recursos tecnológicos, financieros y 
humanos, así como una alta capacidad de organización que de ser encausados 
correctamente pueden apoyar sustancialmente la conservación de áreas naturales. 
Mediante la valoración económica puede demostrarse que las áreas naturales 
protegidas no son un costo para las empresas sino que pueden ser una importante 
oportunidad de negocios. Oportunidad que no sólo tiene el potencial de contribuir a la 
conservación de la naturaleza, sino que también puede ser altamente rentable. 

La valoración económica ayuda también a fundamentar las solicitudes de 
financiamiento sometidas a las fuentes tradicionales y en la búsqueda de nuevas. 
Permite identificar mecanismos para que los beneficios económicos generados por los 
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ecosistemas en las áreas naturales sean capturados localmente. Adicionalmente, la 
valoración económica es hoy un requisito indispensable para el decreto de áreas 
naturales protegidas en México, así como para la expedición de sus programas de 
conservación y manejo. Esto debido a obligatoriedad de la elaboración de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio.  

En este volumen del manual se exponen los conceptos básicos de la teoría económica 
pertinentes a la valoración económica de los servicios ecológicos, se discuten los 
principales métodos de valoración y se presentan algunas aplicaciones prácticas, 
finalmente se muestra de qué manera esta información puede apoyar la toma de 
decisiones respecto de las áreas naturales protegidas en el contexto del análisis costo 
beneficio. 
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2. Conceptos básicos 

El valor económico es una de varias posibles formas de expresar valores (Recuadro 1), 
todas ellas importantes. Sin embargo, este tipo de valor es particularmente útil cuando 
se realizan decisiones acerca del uso y distribución de los recursos escasos.  Las 
medidas de valor económico se basan en lo que la gente necesita o desea. Este 
volumen del manual pretende clarificar las situaciones en las que el valor económico 
es útil para guiar las decisiones de conservación en el contexto de las áreas naturales 
protegidas del México.  

El valor económico se fundamenta en el supuesto de que el bienestar de los individuos 
es determinado principalmente por sus preferencias, y que éstas son observables 
cuando el individuo elige un conjunto de bienes sobre otro. La teoría supone que el 
individuo, y no el gobierno, es el mejor juez de lo que es bueno o malo para él1. La 
aportación de un bien o servicio al bienestar de una persona se determina por lo que la 
persona está dispuesta a dar a cambio para obtenerlo.  En una economía de mercados 
la moneda es aceptada como la medida de valor.  Cuando los bienes y servicios se 
intercambian en mercados formales, es relativamente fácil observar las preferencias a 
través de las decisiones de consumo ya que la cantidad de dinero que una persona paga 
por algo refleja lo que ella está dispuesta a dejar de tener de los otros bienes y 
servicios disponibles. A esta cantidad se le denomina la disposición a pagar.  Cuando 
el intercambio de bienes y servicios ocurre fuera de mercados formales se tienen que 
buscar formas en que los valores económicos puedan ser revelados mediante 
decisiones observables de los agentes económicos o expresados a través de 
cuestionarios. 

2.1. Disposición a pagar y compensación exigida 
La teoría económica de las preferencias de un consumidor racional2 es el punto de 
partida para examinar el valor económico los servicios ambientales.  En esta teoría, la 
disposición a pagar y la compensación exigida son manifestaciones del valor 
económico basadas en la expresión de preferencias que parten de diferentes puntos de 
referencia para medir los cambios en la calidad de vida.  

                                                 
1 Principio de soberanía del consumidor. 
2 La aplicación de los conceptos de la teoría del consumidor a los problemas ambientales requiere de una serie de 
supuestos básicos acerca del comportamiento de las personas.  Estos supuestos son necesarios para la construcción 
de un modelo que permita realizar predicciones y probar hipótesis de una manera rigurosa. La teoría del 
consumidor parte del análisis del comportamiento de un individuo “racional”, quien es poseedor de un conjunto de 
gustos o preferencias en las cuales se basan sus decisiones de consumo. Estás últimas se forman por la herencia 
cultural, la educación familiar, la educación formal, el clima, la edad. . . Un individuo racional obtendrá mayor 
satisfacción de, y por lo tanto normalmente preferirá, cantidades mayores de cualquier bien.  Una persona que 
recibe más (cantidad) de un bien del que puede utilizar tiene la opción de intercambiar o donar el excedente a otra 
persona, derivando con esto una satisfacción adicional. Un requisito para la racionalidad es la transitividad de 
preferencias. Esto significa que si una persona prefiere pasar un día esquiando que un día en la playa, mientras que 
la misma persona prefiere la playa que patinar, entonces se puede concluir lógicamente que la persona en cuestión 
prefiere esquiar que patinar.  
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La disposición a pagar se define como la cantidad máxima de poder de compra que 
una persona (o agente económico) está dispuesta a sacrificar para tener acceso a una 
unidad adicional de un bien o servicio determinado. Por su parte, la compensación 
exigida es la mínima suma de dinero (aumento en el poder de compra) que el 
individuo requeriría para estar dispuesto a ceder una unidad adicional de un bien o 
servicio. Para un consumidor racional estas son medidas del valor relativo del atributo 
ambiental con relación a todos los demás bienes y servicios a su disposición. 

Recuadro 1 

 

Formas de Expresar Valores 
En la literatura ambiental se identifican cinco formas principales para valorar los 
beneficios de la protección ambiental: el valor intrínseco, el valor ecológico o funcional, el 
valor expresado mediante preferencias sociales, el valor económico y el valor financiero. 
Las cinco formas de expresar valor son necesarias e importantes en la toma de decisiones.  

 El valor intrínseco es producto de la creencia de que el valor es una propiedad esencial 
de un ser, objeto o proceso, independientemente de su utilidad para los seres humanos. 
Esta forma de valor le confiere un significado o finalidad a una entidad, acción o 
estado que genera una obligación ética y moral en los humanos para respetar su 
existencia y considerar su valor intrínseco en las decisiones concernientes al desarrollo 
social y económico.  Sin embargo, no es posible cuantificar esta forma de valor ya que 
esto requeriría necesariamente una escala de valoración establecida por personas.  
Solamente es posible reconocer que existe o que no existe. 

 El valor ecológico o funcional se refiere a la calidad ecológica de un sitio comparado 
con otros sitios similares. Ésta es una forma de valor ampliamente utilizada para 
apoyar decisiones en áreas naturales protegidas y concierne únicamente a las 
contribuciones técnicas que una entidad puede significar para la existencia de otra. Por 
ejemplo el valor de los nutrientes en el suelo para una planta. No se requiere asignar un 
valor intrínseco a las entidades en la relación funcional. Además, un proceso o entidad 
con valor ecológico contribuye a mantener un estado determinado para otra entidad sin 
que exista la necesidad de asignarle un significado antropocéntrico a la relación.  

 El valor social se expresa mediante normas o conductas sociales, tales como las leyes, 
costumbres, cultura, tradiciones, principios éticos y morales... La educación pública, 
defensa nacional y los esfuerzos por la preservación del ambiente son en gran parte 
producto de valores sociales. El hecho de que existan normas para el mantenimiento de 
la calidad ambiental, implica que ésta es valiosa para la sociedad. Los valores sociales 
pueden determinarse o manifestarse a través de los procesos políticos democráticos y 
comunitarios; frecuentemente se hacen operativos mediante la legislación o normas de 
conducta informales y no siguen necesariamente una lógica de mercado.  En relación 
al medioambiente, el valor social es una forma instrumental de valor, pero en el que 
los intereses colectivos de la sociedad están por encima de los intereses individuales de 
sus integrantes.   

(Continua en la siguiente página) 
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Tanto la disposición a pagar como la compensación exigida son diferentes para cada 
individuo y dependen de sus preferencias, su disponibilidad monetaria, el precio de los 
bienes sustitutos y complementarios y de las expectativas. En la práctica la elección 
entre estas dos medidas fundamentales de valor económico ha sido sujeta a debate. 
Para algunos está relacionada con la existencia de derechos de propiedad. Desde esta 
perspectiva, si un individuo es dueño de algo y tiene derecho a “vender”, entonces la 
compensación exigida es la medición apropiada. Por el contrario si un individuo tiene 
que “comprar” para disfrutar un bien, la disposición de pago es la medida correcta. Sin 
embargo, en la práctica la disposición a pagar es más utilizada debido a la dificultad 
de obtener resultados empíricos válidos para la compensación exigida. 

2.2. El excedente del consumidor 
Consideremos la disposición a pagar de una persona por un bien o servicio. Queremos 
establecer una relación entre la disposición a pagar y diferentes niveles de consumo en 
un periodo determinado. Para un consumidor racional, la disposición a pagar por 
unidades adicionales de un bien o servicio es decreciente3 (Figura 1) y determina las 
cantidades que serán consumidas de un bien y servicio a los distintos precios. Esto da 
origen a una relación inversa entre la cantidad o calidad de los bienes y servicios que 
serán demandados (q) y el precio (p), la cual es conocida como la curva de demanda 
individual4. Formalmente: 

qi=q(p) 

                                                 
3 La disposición a pagar es independiente del precio de mercado del bien en cuestión. 
4 Otra forma de ver la curva de disposición a pagar es como la cantidad de un bien o servicio que una persona 
demandará en función del precio. 

 El valor económico es un valor antropocéntrico, relativo e instrumental establecido 
frecuentemente en unidades monetarias y determinado por las preferencias 
individuales de las personas. El valor económico está compuesto por la capacidad de 
pago, la eficacia percibida del bien en cuestión como instrumento para satisfacer 
alguna necesidad o aspiración (es decir las preferencias), así como la disponibilidad y 
precio de bienes alternativos. Esta forma de valor se define en un contexto de 
sustitución e intercambio de bienes y servicios. 

 El valor financiero es la cantidad real de dinero que tiene que erogarse para adquirir 
un determinado bien o servicio. El valor financiero se mide mediante los flujos 
monetarios a través de mercados formales. El valor financiero sólo existe para los 
bienes y servicios sujetos a intercambio en mercados. 
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La relación entre las cantidades de consumo por periodo y el precio refleja las 
preferencias personales y capacidad de pago. La demanda cambia cuando cambian las 
preferencias, el ingreso y la disponibilidad y precio de otros bienes y servicios. 

Cuando se analizan decisiones, como la conveniencia de un proyecto o política 
pública, normalmente centramos la atención, no en un individuo, sino en grupos de 
personas; por lo que nos interesa conocer la función de demanda agregada (Recuadro 
2).  La función de demanda agregada⎯y la curva de demanda del mercado 
asociada5⎯es la suma de las demandas individuales de varias personas, y determina la 
disposición de pago promedio;  formalmente: 

∑
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Figura 1. Curva de demanda individual, q´ es el consumo por periodo y pm es el precio del 
mercado. 

 

                                                 
5 La curva de demanda se obtiene cuando se deja variar el precio y se observan las cantidades demandadas a cada 
precio, mientras se mantienen las demás variables sin cambio. 
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Recuadro 2  

 

 

 

La Función de Demanda Agregada y los 

factores que la determinan 

 

 
La función de demanda agregada es una generalizacion de la curva de demanda que 
muestra explicitamente la relación entre la cantidad demandada, el precio del bien, el 
precio de los bienes sustitutos y las preferencias.  

Qi = Q(pi, pj, I) 

Donde:  

 Qi = cantidad demandada del bien “i” 

 pi = precio del bien ;  

 pj = precios de los bienes sustitutos o complementarios;  

 I = ingreso 

 Las preferencias son capturadas en la forma específica de la función Q(⋅) 

El panel (A) de la figura (en este recuadro) muestra el efecto en la demanda de un 
incremento en el precio (de p1 a p2), el resultado es un desplazamiento a lo largo de la 
curva de demanda de Q1 a Q2. A A este efecto, baja la cantidad demandada cuando sube el 
precio, se le conoce como la Ley de la Demanda. 

El panel (B) muestra el efecto del aumento del precio de un bien sustituto, el resultado es 
un desplazamiento hacia fuera de la curva de demanda, de tal manera que al mismo precio 
(p0) se demanda una cantidad mayor . 

El panel (C) muestra el efecto del aumento en el ingreso disponible en la demanda, el 
resultado es un desplazamiento hacia afuera de la curva de demanda. Mayores cantidades 
de “i” serán demandadas a cualquier precio. Cuando el ingreso disponible se reduce, 
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Donde Q es la cantidad demanda del bien “i” por el mercado en un periodo 
determinado, pi es el precio del bien “i”, pj son los precios de los bienes sustitutos6 y 
complementarios7 e I es el ingreso disponible. 

                                                 
6 Los bienes sustitutos son aquellos que pueden adquirirse en sustitución de un bien particular, por ejemplo el té 
puede ser utilizado como sustituto del café. 
7 Los bienes complementarios son aquellos que frecuentemente se adquieren conjuntamente, por ejemplo el café y 
el azúcar.  

produce un efecto contrario en la curva de demanda. 

El panel (D) muestra el efecto de un cambio en las preferencias en (el individuo desarrolla 
un mayor gusto por el bien “i”), el resultado es un desplazamiento y o cambio en la forma 
de la curva de demanda. 

(Continua en la próxima página) 
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El área bajo la curva de demanda provee información sobre el beneficio económico 
total que las personas reciben por el consumo de una cantidad determinada del bien. 
Por ejemplo, en la Figura 2, el beneficio económico total por el consumo de Q´ 
unidades en un periodo está dado por el área a+b.  

Independientemente de la disposición a pagar, la gente desembolsa solamente el 
precio establecido en el mercado. El precio del mercado por lo tanto subestima el 
beneficio total que reciben algunas personas, ya que hay quienes estarían dispuestos a 
pagar más que lo establecido. La diferencia entre la disposición a pagar y el precio del 
mercado es el excedente del consumidor (EC) que representa el beneficio neto de 
consumir una cantidad de un bien o servicio determinado. El excedente del 
consumidor está dado por el área abajo de la curva de demanda y por encima del 
precio (área “b” en Figura 2).  

2.3. Las medidas de cambio en el bienestar del consumidor 
Ante cambios en la calidad ambiental, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo medir su 
efecto la calidad de vida de las personas? Considere, por ejemplo, que la recuperación 
de la población de ballena gris en el Océano Pacífico Nororiental hace sentir bien a 
muchas personas y por lo tanto incrementa su calidad de vida. La sensación de 
bienestar es subjetiva pero debe expresarse en algún tipo de unidad que sea fácil de 
entender y permita comparar la situación de distintas personas. La tarea no es sencilla 
pero el análisis económico ofrece las siguientes alternativas: (1) el cambio en el 
excedente del consumidor; (2) la variación compensada; y (3) la variación equivalente. 
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Figura 2. El área b+a es el beneficio total asociado con un nivel de consumo Q´, el área b es el 
excedente del consumidor para el mismo nivel de consumo, pm es el precio del mercado. 
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Cambios en el excedente del consumidor 

Podría, en efecto, utilizarse el cambio neto en el excedente del consumidor para medir 
el efecto en el bienestar de las personas producto de un cambio en la calidad del 
ambiente de la siguiente manera: 

)( IppQEC ji∫=∆ . 

El excedente del consumidor cambia cuando el precio o calidad del un bien o servicio 
cambian. Si la disposición a pagar permanece sin cambios y el precio de un bien 
aumenta entonces se reduce el excedente del consumidor.   

El problema de utilizar las variación en el excedente del consumidor es que requiere 
neutralizar el efecto ingreso⎯que al producir un cambio en el precio⎯hace que la 
utilidad marginal del ingreso varíe, y, por tanto, se modifiquen asimismo las utilidades 
marginales de los bienes consumidos. 

La variación compensada 

La variación compensada (VC) se define como la cantidad de dinero que, ante un 
cambio, la persona tendría que pagar (o recibir) para que su nivel de bienestar 
permaneciera inalterado, es decir: 

 La cantidad máxima que el individuo está dispuesto a pagar (disponibilidad a 
pagar) por un cambio favorable (el individuo no posee el derecho). 

 La cantidad mínima que el individuo está dispuesto a aceptar (compensación 
exigida) por un cambio desfavorable (el individuo posee el derecho). 

La variación compensada toma como punto de referencia el nivel inicial de bienestar y 
es apropiada cuando los individuos pueden ajustar las cantidades en respuesta a los 
cambios en el precio (o la calidad ambiental). 

Variación equivalente 

Podríamos alternativamente haber preguntado a la persona por la cantidad de dinero 
que tendríamos que darle para permanecer en el mismo nivel de bienestar si el cambio 
no sucede, es decir: 

 La cantidad máxima que el individuo esta dispuesto a pagar por evitar un cambio 
desfavorable (el individuo no tiene derecho). 

 La cantidad mínima que el individuo esta dispuesto a aceptar por renunciar a un 
cambio favorable (el individuo tiene el derecho). 

¿Cuál medida elegir? 

Las tres medidas alternativas presentadas, el excedente del consumidor, la variación 
compensada y la variación equivalente, funcionan para valorar cambios en el bienestar 
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cuando los individuos pueden ajustar las cantidades consumidas8 de los bienes. Sin 
embargo, aplicadas a la misma modificación de calidad ambiental, las diferentes 
medidas no arrojan la misma valoración del cambio en el bienestar que ello produce 
en las personas. La diferencia entre las medidas es mayor en tanto mayor sea la 
elasticidad de la demanda con respecto al ingreso y son idénticas cuando la elasticidad 
de la demanda con respecto precio sea igual a uno. Como esto no suele ser el caso, es 
necesario optar entre ellas. 

Cuando se trata de una mejora en la calidad ambiental, entonces 

VC<EC<VE 

Es decir, la variación equivalente supera el excedente del consumidor, y éste a la 
variación compensada. 

Cuando nos encontramos ante un deterioro ambiental  

VC>EC>VE 

El excedente del consumidor aparece en, en ambos casos, ocupando la posición 
intermedia, entre la variación equivalente y la variación compensada. 

La principal ventaja del excedente del consumidor sobre las otras dos medidas es su 
facilidad de cálculo. Se puede estimar a partir de la función de demanda ordinaria, la 
cual es, al menos en principio, observable. Las otras dos medida requieren de la 
estimación de las curvas de demanda compensadas (que son construcciones teóricas) y 
no directamente observables, por lo que su cálculo es bastante más complejo.  

Infortunadamente, el excedente del consumidor, al no aislar el efecto-ingreso tiende a 
subestimar o sobrestimar (dependiendo del punto de referencia que se utilice) el 
verdadero valor de un cambio en la calidad del ambiente. Entonces la decisión entre el 
excedente del consumidor y las otras dos medidas es un compromiso entre la facilidad 
de cálculo y la precisión requerida. 

2.4. El excedente del productor 
Los productores reciben beneficios económicos, basados en las utilidades generadas al 
vender sus productos. Los beneficios económicos netos para ellos están dados por el 
excedente del productor, el cual esta dado por el área que se encuentra entre la curva 
de oferta9 (o de costo marginal) y el precio del mercado (Figura 3).  La curva de oferta 
también puede interpretarse como la mínima cantidad de dinero que el productor está 

                                                 
8 Cuando los individuos no pueden ajustar los niveles de consumo del bien ambiental se utilizan el excedente 
equivalente y el excedente compensatorio. 
9 La curva de oferta indica las unidades de producto que una empresa en un mercado de competencia perfecta está 
dispuesta a ofertar y vender a un precio determinado. 
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dispuesto a aceptar para vender una unidad adicional; es decir, la compensación 
exigida. El excedente del productor mide los beneficios económicos para los 
productores, dados los precios de venta, los costos de los insumos y la tecnología de 
producción. 

Ya que el decreto de un área natural protegida seguramente implica cambios en una o 
más de las variables mencionadas en el párrafo anterior, trae como consecuencia 
cambios en los excedentes. Para medir el efecto neto de un área protegida en la calidad 
de vida de las personas, se debe sumar el cambio en el excedente del productor al 
cambio en el excedente del consumidor (o sus medidas asociadas) menos los costos 
asociados con la implementación y administración del área protegida.  Este es el 
fundamento del análisis económico costo beneficio el cual discutiremos al final de este 
volumen. 

2.5. Alcances y limitaciones de la valoración económica 
La valoración económica se está convirtiendo en una herramienta indispensable para 
evaluar decisiones que implican cambios en las condiciones ambientales, incluyendo 
las áreas naturales protegidas. En algunos países, como Estados Unidos, los resultados 
de la valoración económica tienen validez legal para que los grupos afectados por 
daños ambientales puedan exigir una compensación monetaria.  

Hasta ahora, sin embargo, el desarrollo teórico de los métodos disponibles para la 
valoración y sus aplicaciones han sido realizados principalmente en países 
desarrollados, aún queda por verse si estas técnicas pueden aplicarse efectivamente en 
países no desarrollados como el nuestro. La Comisión Mundial de Áreas Protegidas10 
reporta algunas aplicaciones de técnicas de valoración económica en África, Croacia, 
Indonesia, India y Nepal. Por su parte, Hadker et al.11 reportan una disposición a pagar 
significativa por la preservación de amenidades ambientales en India, mientras que 
Ditton et al.12, Benítez-Díaz et al.13 y Gardea-Ojeda et al.14 reportan estudios de 
valoración económica en México. 

                                                 
10 World Commission on Protected Areas. (1998). Economic Values of Protected Areas: Guidelines for Protected 
Area Managers. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, xii+52 pp. 
11 Hadker, N., Sharma, S., David, A. y Muraleedharan, T. R. (1997). Willingness-to-pay for Borivli National Park: 
Evidence from a contingent valuation. Ecological Economics, 21(2): 105-122. 
12 Ditton, R. B.; Grimes, S. R. y Finkelstein, L. D. (1996). A social and economic study of the recreational billfish 
fishery in the southern Baja area of Mexico. Manuscript. Department of Wildlife and Fisheries Sciences, Texas 
A&M University. College Station. TX 77843-2258, USA. 50. pp. 
13 Benítez-Díaz, H., Vega-López, E., Peña-Jiménez, A. y Ávila-Foucat, S. (1998). Aspectos Económicos Sobre La 
Biodiversidad De México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad-Instituto Nacional 
de Ecología, México, D.F., 203 pp. 
14 Gardea-Ojeda, M.; Quintanilla-Montoya, A. L. y Enríquez-Andrade, R. R. (2002). Valuation of ecotourism in 
Laguna San Ignacio (Mexico) using the travel cost method. In: University of Otago. Proceedings of the 
Conference: "Ecotourism, Wilderness and Mountain Tourism: Issues, Strategies and Regional Development"; 
University of Otago: Dunedin, New Zealand, 56-66 302 pp. 
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Figura 3. El excedente del productor es el área entre la curva de suministro y el precio del 
mercado. 

La valoración económica, tanto la teoría como los resultados empíricos ha reforzado15, 
los argumentos en favor de la conservación del ambiente. Sin embargo aún tienen que 
superarse obstáculos importantes para valorar satisfactoriamente toda la gama de 
bienes, y servicios ecológicos que no están sujetos a negociaciones en el mercado. En 
algunos casos, los fundamentos teóricos de los métodos de valoración, así como el 
análisis aplicado a los mismos son discutibles; además el contenido ético16 de los 
procesos de valoración que se proponen no siempre es aceptado por todos. Por otra 
parte la ausencia de datos obliga a realizar simplificaciones objetables17. 

A pesar de tener una definición muy precisa y rigurosa el concepto de valor 
económico es frecuentemente malentendido, criticado sin fundamento e interpretado 
erróneamente. Una de las críticas más frecuentes es que se basa enteramente en los 
gustos personales suponiendo que la gente es totalmente egoísta y no le interesa el 
bienestar de otras personas. En realidad el concepto de valoración económica permite 
incorporar en las preferencias de las personas motivaciones de altruismo, conciencia 
cívica y responsabilidad social, así como la preocupación por el cuidado del 
medioambiente. 

Por otra parte, mucha de la controversia sobre valoración económica se centra en el 
aspecto ético de poner una etiqueta de precio al ambiente. En realidad la valoración 
económica lo que busca es valorar los bienes y servicios que el ambiente aporta a la 
                                                 
15 Véase por ejemplo el estudio publicado en 1997 por Costanza et al. en la revista Nature. 
16 Una de las críticas válidas más frecuentes es que no considera las preferencias de las futuras generaciones (Dore, 
1996). 
17 Azqueta-Oyarzun, D. (1994). Valoración Económica De La Calidad Ambiental. McGraw Hill, Madrid, 299 pp. 
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sociedad y no al ambiente en sí. Una analogía que pudiera ayudar a entender la 
diferencia, es considerar el valor económico de una persona, digamos para una 
empresa. La ciencia económica no puede, ni pretende, asignar un precio a la vida o 
existencia de esta persona, pero sí puede valorar la contribución económica de los 
servicios que dicha persona presta o pudiera prestar a la empresa, consecuentemente 
también se puede estimar el costo económico de prescindir de sus servicios. Con base 
en la valoración, la empresa puede decidir la conveniencia de contratarla.  

La ciencia económica busca establecer la contribución económica de los bienes o 
servicios que un ecosistema puede aportar a la sociedad. Esta forma de valoración 
permite entender, al menos en parte, cómo cambios específicos en diferentes 
ecosistemas afectan los intereses de las personas y sociedades.  

Si bien las preferencias pueden ser útiles para guiar decisiones en el corto plazo, debe 
tenerse cuidado cuando se analiza su impacto a largo plazo. Lo anterior se debe a la 
incertidumbre, tasas de descuento positivas y a la imposibilidad de tomar en cuenta las 
preferencias de las generaciones futuras. Adicionalmente, hay que recordar que 
existen diferencias importantes entre los bienes y servicios privados18 sujetos a 
transacciones de mercado y la naturaleza de propiedad pública o comunitaria de la 
mayoría de los bienes y servicios ecológicos; estas son diferencias que deben tenerse 
en cuenta en el proceso de valoración económica.  

Es necesario advertir al lector que la teoría sobre valoración económica es compleja, 
por lo que un buen entendimiento de ella requiere de entrenamiento especializado en 
teoría económica y en econometría y que todavía es necesario realizar mayores 
esfuerzos para desarrollar métodos satisfactorios de valoración para todos los 
beneficios asociados a los ecosistemas. Las posibilidades y oportunidades de 
investigación en el área son enormes, pero debe tomarse en cuenta que no existen 
respuestas fáciles a los problemas técnicos y éticos que se presentan. 

2.6. ¿Cuánto valor económico aporta un ecosistema? 
La conservación de la naturaleza no solamente tiene sentido desde el punto de vista 
ecológico, ya que los beneficios económicos de los elementos naturales como la 
biodiversidad y los ecosistemas que la soportan son inmensos: dependemos de plantas, 
de animales, de hongos y de microbios, de materia prima en general para la 
producción de alimentos, de combustibles, de textiles, de medicinas.  Los materiales y 
servicios aportados por los seres vivos y ecosistemas son el soporte básico de la vida 
misma, y de manera directa o indirecta de las economías de todos los países. La 
conservación de la naturaleza no debe ser vista como un lujo para un país en 

                                                 
18 Rivales y exclusivos 
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desarrollo, sino como una importante inversión.  En un artículo de la revista Nature19 
estiman que los servicios ambientales aportan a la economía mundial alrededor de 33 
billones (33 x1012,) de dólares anuales, la mayoría de estos fuera del sistema de 
mercados, en servicios tales como reciclaje de nutrientes ($ 17 billones), 
mantenimiento de la calidad del aire ($ 1.3 billones) y asimilación y regeneración de 
desechos ($2.3 billones).  Los sistemas marinos y costeros aportan aproximadamente 
63% de este valor, mientras que 37% proviene de sistemas terrestres. Si bien las 
estimaciones son todavía aproximaciones muy gruesas, si dejan en claro la enorme 
importancia del valor económico que aportan los ecosistemas en el ámbito mundial. 

Sin embargo, identificar los servicios ecológicos, determinar quien los valora y 
estimar su valor no es siempre un proceso fácil ya que muchos de éstos no tienen un 
valor evidente de mercado. A pesar de las dificultades que ello implica los bienes y 
servicios extramercado tienen que ser medidos y expresados, dentro de lo posible, en 
unidades monetarias para que puedan ser comparados con los componentes 
comerciales.   

El concepto de valor económico total (Recuadro 3) es hoy el marco mejor establecido 
y útil para identificar los diversos beneficios económicos asociados con la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Este concepto incluye los valores 
de uso directo y de uso pasivo que las personas asignan a la naturaleza.  El concepto 
de valor económico total hace explícito que los ecosistemas en sus estado natural 
presentan múltiples usos por lo que generan distintos tipos de valores económicos. 
Nos permite ver claramente la gama de beneficios económicos asociados con la 
conservación de un área natural y los costos de oportunidad relacionados con su 
transformación o destrucción. 

En el Recuadro 4, se presenta una síntesis de las herramientas económicas más 
importantes para valorar económicamente los distintos beneficios que se derivan de las 
áreas naturales. Estas  herramientas son presentadas a detalle en las siguientes 
secciones. 

Vale la pena recordar aquí, nuevamente, la distinción entre el análisis económico y el 
análisis financiero. En el análisis financiero, los costos y beneficios son medidos 
exclusivamente en términos de los precios en el mercado y sólo toma en cuenta los 
ingresos y erogaciones contables. Es decir si una actividad ocasiona daños a terceros 
sin que tenga que pagárseles una retribución monetaria como compensación entonces 
este “costo” no entra en el análisis financiero.  Obviamente, en este tipo de análisis se 
deja a un lado factores clave, como es el caso de muchos de los beneficios de 
conservar las áreas naturales y los costos de la degradación ambiental. Como resultado 
de su enfoque restringido el valor económico de un área natural es subestimado en un 
                                                 
19 Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R. S., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limbur, K., Naeem, S., O'Neil, R. 
V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., y van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services 
and natural capital. Nature, 387(May): 253-260. 
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análisis financiero lo que crea  un sesgo en favor de la conversión de áreas naturales a 
otros usos. 

 

Recuadro 3 

 

 

 

Valor Económico Total de un Ecosistema 
 

El valor económico total de un ecosistema (VET), es un concepto desarrollado por 
economistas de recursos naturales con el propósito de clasificar los valores generados 
por los ecosistemas. Está compuesto de los valores de uso activo (VUA) y los valores de 
uso pasivo (VUP). Los valores de uso activo comprenden los valores de uso directo 
(VUD), los valores de uso indirecto (VUI) y el valor de opción (VO). Por su parte los 
valores de uso pasivo comprenden al valor de legado (VL) y el valor de existencia (VE), 
es decir: 

VET = VUA+VUP = (VUD+VUI+VO)+(VL+VE). 

 Los valores de uso directo (VUD) surgen de la demanda por actividades como la 
recreación, turismo, agricultura, pesca, investigación, etc. Estas actividades aunque 
generalmente lo están, pueden no estar sujetas a intercambio en el mercado. Dentro 
de los usos directos de los ecosistemas la literatura también distingue entre los usos 
consuntivos que son los que modifican la naturaleza intrínseca de un ecosistema, 
por ejemplo la urbanización y usos agrícolas intensivos y los usos no consuntivos 
que mantienen más o menos intacta la naturaleza del ambiente, por ejemplo la 
observación de vida silvestre.  

 Los valores de uso indirecto (VUI) están dados por la disposición a pagar por 
mantener los servicios ecológicos que generan beneficios indirectos como la 
regulación del clima, el mantenimiento de la calidad del agua, el control biológico y 
la polinización entre otros. Muchos de estos servicios no tienen rivalidad en el 
consumo ni son fácilmente sujetos a exclusión. Lo que impide el desarrollo de 
mercado, como consecuencia no son frecuentemente dejados fuera del análisis de 
decisiones económicas. 
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 El valor de opción o de uso potencial (VO) es la disposición a pagar en el presente 
por mantener abiertas (preservar) las opciones de uso de un ecosistema o un 
componente de un ecosistema en el futuro. Los usos futuros pueden ser directos o 
indirectos. 

 El valor de legado (VL) es la disposición a pagar en el presente para asegurar que las 
futuras generaciones se verán beneficiadas por la preservación de un ecosistema y sus 
atributos.  

 El valor de existencia (VE) representa una forma de valor, que aunque depende de las 
preferencias de las personas, es independiente de cualquier uso presente o potencial.  
Por ejemplo, el conocimiento de que una especie como la ballena azul existe genera 
bienestar en muchas personas aun cuando la probabilidad de ver una es prácticamente 
nula. De la misma manera el valor de existencia para una persona derivado de un área 
natural de gran riqueza como la selva tropical del Amazonas o las Islas Galápagos es 
independiente de que el área sea visitada o no. 
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Recuadro 4. 

 

 

Principales métodos de valoración económica 

de los beneficios generados por los 

ecosistemas 

 

 
 Técnicas basadas en preferencias reveladas: El valor de algunos servicios 
ambientales pueden ser estimados usando los precios en los mercados:  

o Precios en el mercado: Se usa para los bienes derivados de los ecosistemas 
como el pescado, madera y minerales que son intercambiados en el mercado. Su 
valor económico, como en el caso de cualquier bien privado, está dado por el 
excedente del consumidor o del productor 

o Precios en mercados asociados: Algunos servicios ecológicos, como el paisaje 
y las actividades recreativas al aire libre, no son compradas ni vendidas 
directamente en mercados. Sin embargo, para estimar su valor económico se 
pueden utilizar los precios que la gente está dispuesta a pagar en mercados 
relacionados con estos servicios ecológicos:  

• Costo de viaje: El gasto que una persona está dispuesta a realizar para 
observar ballenas grises en Baja California o bucear en un arrecife de coral en 
Quintana Roo puede ser utilizado como una aproximación al valor asignado 
por el usuario a dicha experiencia.  

• Precios hedónicos: Algunas personas están dispuestas a pagar más por un 
bien inmueble que tiene acceso a una vista panorámica, revelando con esto 
valora el acceso a dicha amenidad del ambiente. 

 Técnicas de preferencias expresadas: Muchos servicios ecológicos no están sujetos 
a transacciones en el mercado. En estos casos, se le puede preguntar a la gente su 
disposición a pagor presentándoles situaciones hipotéticas de calidad ambiental: 

o Valoración contingente: En este caso se presentan escenarios hipotéticos a 
personas y se les pide que expresen su disposición a pagar.  

o Elección contingente: Esta técnica consiste en presentar a las personas un 
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paquete de alternativas hipotéticas y se les pide que elijan una de ellas, de aquí se 
puede estimar su disposición a pagar. 

 Técnicas de preferencias imputadas: Se puede estimar el valor de algunos servicios 
ecológicos a partir de las erogaciones que la gente realiza en actividades defensivas 
ante daños al ambiente. Por ejemplo el costo de muros reflectores de ruido para 
proteger zonas residenciales del ruido producido por un aeropuerto. Los métodos 
principales son: 

o Costo evitado y costo de substitución o reemplazo 

 Extrapolación de beneficios: Los valores económicos de un ecosistema se estiman 
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3. Información de precios y cantidades en el mercado  

La valoración de los valores de uso directo que son intercambiados en mercados 
formales es un proceso bastante más fácil que la estimación de todos los demás 
valores atribuidos a las áreas naturales. Esto se debe a que los precios en el mercado 
son un reflejo del valor económico que las personas le dan a los bienes y servicios 
intercambiados por este conducto. 

3.1. Cómo funciona 
Cuando los bienes y servicios que se busca valorar están sujetos a transacciones en 
mercados competitivos, la valoración se realiza observando las decisiones de consumo 
y producción que los agentes económicos realizan en estos mercados. Con base en las 
cantidades producidas y comparadas y mediante técnicas econométricas se estiman las 
funciones de oferta y de demanda. El procedimiento estándar para estimar el valor 
económico de un cambio en las condiciones ambientales es la medición de los 
cambios en los excedentes del consumidor y productor. El beneficio neto es la suma 
de los excedentes. 

Este método requiere de información de series de tiempo o cortes transversales (datos 
en distintas regiones geográficas al mismo tiempo) de las cantidades ofertadas y 
demandadas a diferentes precios, así como de las otras variables que afectan la 
demanda y oferta, tales como el ingreso, costos de los insumos, aspectos demográficos 
y otras.  

3.2. Sus limitaciones 
Dentro de las limitaciones del método se pueden citar las siguientes:  

– La información del mercado esta disponible sólo para un número reducido de 
bienes y servicios. 

– Cuando existen imperfecciones en el mercado, los precios no reflejan el 
verdadero valor económico. 

– Normalmente en el método de precios del mercado no se deduce el valor de  
los recursos naturales utilizados para poner los productos en el mercado.  

3.3. Un caso práctico 

Considere la siguiente situación hipotética, en una laguna costera de la costa 
occidental de Baja California existe una pesquería artesanal de almeja que abastece un 
mercado local. Dicha pesquería se encuentra amenazada por la degradación del 
ecosistema. Se está proponiendo el decreto de un área protegida para conservar la 
laguna costera. Sin el área protegida la pesquería de almeja desaparecería 
completamente. Se busca estimar el beneficio neto del área protegida (mantenimiento 
de la pesquería en su estado actual) en términos económicos. Se selecciona la técnica 
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de precios del mercado por que el recurso afectado es comercializado y existe 
información sobre precios y cantidades producidas y demandadas.  

El objetivo es estimar el excedente total que se perdería sin el área protegida. El 
excedente total está compuesto del excedente del consumidor y del excedente del 
productor. Se considera, para facilitar la exposición, que los costos de implementación 
y administración del área son insignificantes.  

El primer paso es usar la información del mercado para estimar la curva de demanda y 
el excedente del consumidor. Para simplificar el ejemplo suponga una curva de 
demanda lineal (Figura 4). El precio base del mercado es de $150.00 por kilogramo de 
almeja, a ese precio los consumidores gastan $ 300,000 pesos por año y compran 
2,000 kg de almeja. El excedente del consumidor (el área bajo la curva de demanda y 
sobre la línea de precio) es de  

EC = (350-150)*2000/2 = $200,000.00 
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Figura 4. Excedente del consumidor y del productor en el ejemplo de precios del mercado. 
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El siguiente paso es estimar el excedente del productor. En las condiciones base los 
pescadores venden 2,000 kg de almeja y generan un ingreso bruto por ello de 
$300,000. Suponiendo una curva de suministro lineal con un costo marginal de $75. El 
costo total de producción (el área bajo la curva de oferta) es de $ 150,000 por lo que el 
excedente es de $ 150,000.  Entonces el excedente total es de $350,000 al año. Este es 
el beneficio económico neto (para la pesca) de brindar protección a la bahía. Nótese 
que el beneficio se expresa como flujos (pesos al año), el valor total es la suma de los 
valores actualizados al presente de dichos flujos.      
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4. El valor de las amenidades recreativas: Método del costo de viaje 

Cuando se confrontan problemas de valoración que involucran bienes o servicios que 
se distribuyen en mercados con grandes imperfecciones o fuera del mercado, aún es 
posible inferir las preferencias de los agentes económicos mediante la observación de 
su comportamiento en mercados asociados. Analizar las decisiones de los 
consumidores de esta manera requiere establecer una conexión entre lo que puede 
observarse y lo que requiere ser valorado. 

Los primeros esfuerzos por asignar un valor económico a los servicios ecológicos se 
centraron en la valoración de las amenidades recreativas a través del método del costo 
de viaje. El método del costo de viaje se basa en el supuesto de que las erogaciones 
realizadas para visitar un sitio reflejan el valor (disposición a pagar) de sus 
amenidades recreativas, culturales y ambientales para los visitantes. Específicamente, 
se utilizan los costos del viaje como una medida del precio de las amenidades 
recreativas de un sitio. 

Para esto se aplican cuestionarios a los visitantes en donde se registra el número de 
visitas por año, el costo de viaje por visita, el nivel de ingreso y otras variables socio 
económicas que se consideren relevantes.  Ya que el costo de viaje varía de persona a 
persona y en función de la distancia al sitio, es posible estimar la función de demanda. 

El origen del método surge de una petición hecha en 1949 por el Servicio de Parques 
Nacionales de los Estados Unidos en donde se buscaban formas de medir los 
beneficios económicos asociados con la existencia de estos parques20. Como 
respuesta, el economista Harold Hotelling propuso la medición de una razón 
diferencial en función de la distancia viajada por los visitantes para llegar a los 
parques. Aprovechando con esto la relación empírica inversa entre la distancia y el 
costo asociado con el número de visitas, lo cual en principio debe permitir la 
estimación de una relación de demanda. El método es formalmente introducido en la 
literatura a finales de los sesenta por Wood y Trice y más tarde por Clawson y 
Knetsch21. 

4.1. Cómo funciona 

El método del costo del viaje presenta tres variantes, que incluyen:  

 El modelo por zonas que utiliza principalmente información secundaria 
complementada con la aplicación de cuestionarios sencillos a visitantes. 

                                                 
20 Smith, V. K. (1989). Taking stock of progress with travel cost recreation demand methods: Theory and 
implementation. Marine Resource Economics, vol 6: p. 279) 
21 Hanley, N., and  Spash, C. L. (1993). Cost-Benefit Analysis and the Environment. Edward Elgar, Brookfield, 
278 pp. 
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 El modelo individual, que utiliza encuestas detalladas a los visitantes. 

 El modelo de utilidad aleatoria que utiliza información obtenida mediante 
encuestas y otras fuentes, y emplea una estadística más complicada. 

4.2. El método del costo del viaje por zonas 
El método del costo del viaje por zonas es la aproximación más sencilla para estimar 
el valor de los servicios recreativos en un área natural protegida. En esta versión se 
obtiene información del número de visitas al sitio desde diferentes distancias. La 
zonificación de las distancias puede realizarse de acuerdo a límites administrativos 
(municipios, estado o país) o mediante círculos concéntricos alrededor del sitio. 

),,( zzzz SPCVV =  

Donde V son las visitas desde la zona z, P es la población en la zona z y S son las 
variables socioeconómicas promedio de cada zona. La variable dependiente es 
expresada como viajes per capita o viajes por cada mil personas.  

Posteriormente de calcula la distancia promedio (viaje redondo) desde cada zona al 
área natural protegida. Se debe suponer que la gente en la “zona 0” no tiene que viajar 
distancia alguna para llegar al sitio, todas las demás zonas deben tener distancias 
crecientes y tempos de viaje también crecientes conforme se alejan de la zona 0. 
Utilizando costos promedio por kilómetro recorrido y por hora de viaje (por ejemplo el 
promedio del salario por hora), se puede calcular el costo por viaje desde cada zona. 

En términos generales el método de costo de viaje involucra dos etapas principales. En 
la primera se utilizan técnicas de regresión multivariada para estimar la función 
generadora de visitas Vz. Una vez que esto se ha realizado se procede a estimar una 
relación de demanda mediante la simulación de incrementos en el costo de viaje (por 
ejemplo suponiendo un cobro por entrar al área creciente) y su efecto en el número de 
visitas por mil personas de las diferentes zonas.  De esta manera se genera una curva 
de demanda con una forma similar a la que se presenta en la Figura 5. A partir de esta 
se puede estimar el excedente del consumidor. 

Se debe tener en cuenta que solamente pueden ser evaluados aquellos servicios 
recreativos que requieren de erogaciones importantes para llegar al sitio.  Hanley y 
Spash22 señalan que no es posible obtener estimaciones del valor de un parque en una 
ciudad que es visitado solamente por transeúntes con este método. El método del costo 
de viaje no es útil para estimar valores de uso pasivo.  

 

                                                 
22 Hanley, N., y Spash, C. L. (1993). Cost-Benefit Analysis and the Environment. Edward Elgar, Brookfield, 278 
pp. 
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Q (Número de visitas / 1000) 

Costo 
incremental 

1 2 4 3 5 6 7 

Q=Q (p) 

EC 

 
Figura 5. Curva de demanda para las visitas a un sitio recreativo. 

 
 

4.3. Modelo del costo del viaje individual 
El método del costo de viaje individual es similar al modelo zonal, pero busca estimar 
una relación entre el número de visitas por individuo en un periodo determinado Vi, el 
costo de viaje Ci, un vector de variables socioeconómicas (tales como el ingreso, 
educación y edad) Si, y un vector de variables que caracterizan el viaje mismo T; por 
ejemplo, si la visita al sitio es el motivo principal del viaje, si se trata de vacaciones, el 
número de días de visita etc. 

),,( iiii TSCVV =  

 

A esta función se le conoce como la función generadora de visitas individual. 
Generalmente los costos de viaje para un sitio determinado dependen de la distancia23 

                                                 
23 El costo por milla de viaje. 
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CD, el costo de oportunidad del tiempo CT, los derechos de entrada y otras 
erogaciones en el sitio CS.  Es decir  

),,( iiii CSCTCDCC =  

La información se obtiene mediante encuestas, que pueden ser aplicadas a los 
visitantes dentro del área natural protegida o aplicada por teléfono, servicio postal o 
correo electrónico. Una encuesta típica incluiría la siguiente información: 

 Lugar de origen del encuestado 

 Número de visitas al área protegida durante el año (u otro periodo de tiempo) 

 La duración del o los viajes 

 El tiempo de permanencia en el área protegida 

 Los gastos realizados durante los viajes 

 El ingreso de la persona 

 Información sobre el costo de oportunidad del tiempo de la persona encuestada 

 Características socioeconómicas del encuestado 

 Información sobre otros sitios visitados con el propósito de reparación durante sus 
viajes al área natural protegida. 

 Si el viaje al área natural protegida fue realizado únicamente para visitarla o 
incluyó otros propósitos. 

 Calidad de la experiencia recreativa en el área natural protegida (por ejemplo el 
número de ballenas observadas durante la estancia). 

 La percepción del encuestado en cuanto al estado de conservación del área natural 
protegida 

 Si existen sitios sustitutos que el encuestado consideraría visitar en vez del área 
natural protegida.  

Utilizando la información de las encuestas, el investigador puede proceder de una 
manera similar al del modelo zonal y estimar la función generadora de visitas 
utilizando análisis de regresión. Después debe construir la curva de demanda mediante 
incrementos simulados en el costo del viaje. El resultado es la curva de demanda para 
“el visitante promedio”.  Por medio de la relación de demanda se puede obtener el 
excedente promedio del consumidor. El excedente total se calcula mediante su 
multiplicación por la población relevante. 

Es necesario hacer una distinción entre aquellas personas que visitan el sitio sujeto a 
valoración como parte de un viaje con propósitos más amplios y aquellos visitantes 
cuyo único propósito es la visita al sitio en cuestión.  En el caso de los primeros se 
presenta la dificultad de determinar qué proporción de los costos totales son 
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atribuibles al sitio que nos interesa valorar. Para sobreponer este problema puede 
recurrirse a dos procedimientos.  El primero consiste en pedir a las personas que 
ponderen la importancia relativa del sitio de interés con relación a los demás sitios 
visitados.  La segunda opción es excluir del análisis a todas aquellas personas que en 
el cuestionario revelen que la visita al sitio de interés no fue el único propósito del 
viaje. 

El costo de oportunidad del tiempo utilizado en la visita de un sitio recreativo debe ser 
considerado adicionalmente al costo del viaje, de lo contrario se estaría subestimando 
el excedente del consumidor.  Esto lo complica considerablemente la aplicación del 
método de costo de viaje, ya que normalmente el valor de este tiempo no se refleja en 
los precios del mercado.  

4.4. Modelo de utilidad aleatoria 

El método de utilidad aleatoria es la más reciente aproximación para valorar las 
amenidades recreativas; es también la más complicada y costosa de aplicar. Está 
diseñado para estimar los beneficios de características especificas de un sitio, más que 
el valor total del sitio. Es el método más adecuado para valorar sitios que compiten 
con muchas alternativas. 

Este método parte del supuesto que las personas primero deciden si quieren realizar un 
viaje con propósitos recreativos, de ser así, entonces eligen uno o varios sitios de un 
menú de posibilidades en función de sus preferencias, la calidad del sitio y el costo 
(precio). Por lo tanto se requiere información del área protegida que se pretende 
evaluar y de todos los sitios substitutos. 

Suponga que se desea saber los daños económicos ocasionados por la disminución en 
la probabilidad de avistamiento de aves en las áreas protegidas de una región. El 
investigador puede realizar una encuesta a un grupo representativos de los habitantes 
de la región estimar dicho daño. En ella se les preguntaría cosas cómo si participan o 
no en viajes de observación de aves, Si lo hacen, entonces se les preguntaría cuantos 
viajes realizan al año y adonde, así como información similar a la que se preguntaría 
en las otras versiones del método de costo de viaje. También se podría preguntar sobre 
las especies objetivo y las probabilidades de éxito en sus viajes pasados. 

Con esta información el investigador puede estimar un modelo estadístico multi-sitio 
para determinar cuantos viajes se realizarán y que sitios serán elegidos, así como los 
factores que determinan dicha elección. Si se incluyen las características de los sitios 
entonces el modelo puede ser utilizado para estimar el cambio en valor debido a 
alteraciones en dichas características. Por ejemplo la pérdida económica por la merma 
en la calidad de avistamientos en un área natural protegida. 
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4.5. Un caso práctico 
Se busca estimar el valor económico de los servicios ambientales recreativos de los 
ecosistemas contenidos dentro de un área natural protegida. Se utiliza el método del 
costo de viaje por zonas para aprovechar las bases de datos existentes.  

El primer paso consiste en definir las zonas, basándose en las bases de datos y 
encuestas realizadas a visitantes del área natural protegida, con base en esto se 
determinaron 9 zonas (primera columna en la Tabla 1). El segundo paso consiste en 
recabar información acerca del número de visitantes de cada zona y la distancia de 
viaje desde cada zona (segunda y tercera columna de la Tabla 1). El tercer paso es 
calcular las tasas de visitas por zona por cada mil habitantes, se calcula dividiendo el 
total de visitas entre la población total de cada zona por mil (quinta columna de la 
Tabla 1). El cuarto paso es calcular el tiempo promedio de viaje, con esta información 
y la distancia promedio se calcula el costo total del viaje desde cada zona (última 
columna de la Tabla 1). 

Con la información en la tabla, el quinto paso consiste en estimar la función 
generadora de visitas. Esto se hace mediante análisis de regresión, utilizando tasa de 
visitas como variable dependiente y el costo de viaje con otras variables relevantes 
(como el ingreso, nivel de educación...). Para mantener el ejemplo lo más sencillo 
posible solamente se calcula la regresión con el costo de viaje suponiendo una relación 
lineal:  

Visitas/1000 = 894.68 - 0.64744 x (Costo total del viaje). 

 

Tabla 1. Zonas definidas en el estudio de costo del viaje 

Zona Visitas/año Distancia (viaje 
redondo) en km 

Población 
de la zona 

Visitas por/1000 
personas 

Costo total por 
viaje (pesos) 

0 820 0 900 911.11 $0  
1 630 525 700 900 $236  
2 4,010 750 6,200 646.77 $320  
3 2,525 895 5,000 505 $580  
4 5,925 1,500 20,000 296.25 $720  
5 3,225 1620 12,200 264.34 $825  
6 3455 1890 20,200 171.03 $1,025  
7 3210 2500 20,000 160.5 $1,205  
8 1,800 2985 12,000 150 $1,340  
 23,177     

 

El sexto paso es construir la curva de demanda a partir de la función generadora de 
viajes. El primer punto en la curva de demanda es el número total de visitantes al 
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precio actual de acceso (=$0.00). Se simulan incrementos de $ 250 en el costo del 
viaje mediante el cobro de entrada al área natural protegida (Primera columna de la 
Tabla 2). Al graficar estos puntos se obtiene la curva de demanda 

Tabla 2. Datos utilizados para obtener la curva de demanda 

Costo incremental Visitas 
$0 25600 

$250 15265 
$500 6584 
$750 1967 

$1,000 536 
$1,380 0 

 

El último paso consiste en estimar el beneficio económico del sitio mediante el cálculo 
del excedente del consumidor (el área bajo la curva de demanda). En este caso es de 
aproximadamente $7.5 millones por periodo. 
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Figura 6. Curva de demanda y excedente del consumidor (EC) del caso práctico del método de 
costo de viaje.  
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5. Precios hedónicos 

5.1. Cómo funciona 
Para determinar la disponibilidad de pago de un bien o servicio extramercado, la 
técnica de precios hedónicos observa el comportamiento de los agentes económicos en 
mercados asociados La premisa básica es que el precio en el mercado de un bien o 
servicio se relaciona con sus características. Por ejemplo, el precio de una casa refleja 
su tamaño, ubicación, número de habitaciones y de baños, si cuenta con jardín o no, la 
distancia a escuelas, centros comerciales, si se encuentra en una zona con baja 
criminalidad y además la calidad del ambiente en donde esta ubicada. 

Hace más de 30 años Ridker y Henning24 reportaron la primera aplicación del método 
para estimar el efecto de la contaminación atmosférica en el valor de bienes raíces en 
la ciudad de San Luís, en el estado de Missouri, Estados Unidos. Hoy el método es 
ampliamente utilizado.  

Como punto de partida, el método de precios hedónicos utiliza técnicas de regresión 
para estimar una función de la siguiente forma general: 

),,( kjic ALCfP = . 
Donde Pc  es un vector de precios del bien o servicio c (por ejemplo el precio de una 
casa o el salario de un trabajador), Ci es un vector de características estructurales, Lj es 
un vector de las características del vecindario, mientras que Ak  es un vector de 
atributos ambientales como la calidad del aire, el nivel de ruido, el paisaje etc.  El 
precio implícito por las variables ambientales se define por: 

kk A
ALCf

Api kji
∂

∂
∂

∂ ),,(P c =≡ . 
El precio implícito es una medida del valor de cambio marginal en la variable 
ambiental.  Bajo ciertas condiciones el precio implícito depende solamente del nivel 
de la variable ambiental Ak. Con la ecuación del precio implícito, es posible generar 
una curva de demanda que relacione el precio implícito pi con Ak. 

Para utilizar el método de precios hedónicos, se necesita: (1) Identificar aquellas 
variables (incluyendo las ambientales) que afectan el precio; (2) seleccionar la forma 
funcional apropiada; (3) tomar una muestra estadísticamente representativa; (4) 
cuantificar las variables de interés; (5) estimar una función de precios hedónicos 
mediante una regresión múltiple tomando como variable dependiente el precio y todos 
los factores restantes como variables independientes; (6) estimar la importancia 

                                                 
24 Ridker, R. G. y Henning, J. A. (1967). The determinants of residential property values with special reference to 
air pollution. Review of Economics and Statistics, 49(May): 246-257. 
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relativa o precio implícito de las variables ambientales de interés; y finalmente (7) 
estimar la curva de demanda. 

5.2. Qué información se necesita 

En el caso de bienes raíces, la información que usualmente se requieres es: 

 Precios de venta. 

 Ubicación del inmueble. 

 Características del inmueble, tales como el tamaño del predio, número y tamaño de 
las habitaciones y el número de baños... 

 Las características del vecindario como, tasas de criminalidad, monto del impuesto 
predial... 

 Las características de accesibilidad del predio a los centros de trabajo, zonas 
comerciales y escuelas, así como la disponibilidad de transporte público. 

 Las características ambientales que afectan el precio del inmueble, ruido, calidad 
del aire y calidad escénica.  

5.3. Cómo se utilizan los resultados 
Los resultados sirven para que las dependencias de gobierno y el público puedan 
valorar la contribución económica de las áreas naturales y el impacto de la instalación 
de infraestructura nociva como basureros.  
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6. Valoración contingente 

6.1. Cómo funciona 
El método de valoración contingente busca determinar el valor (disposición a pagar) 
que otorgan los agentes económicos a cambios en atributos ambientales a través de 
entrevistas personales, entrevistas telefónicas, cuestionarios o encuestas por correo o 
experimentos.  La técnica que se ha venido desarrollando en las últimas décadas es 
ahora ⎯a pesar de sus limitaciones25⎯ aceptada ampliamente por economistas, 
profesionales de otras disciplinas y tomadores de decisiones. Permite estimar una 
amplia gama de valores para bienes y servicios no sujetos a transacciones en el 
mercado. De hecho, este método es el único método de valoración económica en 
existencia que permite valorar toda la gama de valores pasivos26. La preocupación 
principal, respecto a su validez, se debe a la naturaleza hipotética de las respuestas en 
que se basan las estimaciones de disposición a pagar. 

El origen conceptual del método se atribuye a Cirancy Wantrup quien propuso el uso 
de encuestas para obtener estimaciones del valor económico de bienes públicos27. Sin 
embargo fue Davis28 quien desarrollo formalmente el método en la década de los 
sesenta mediante la aplicación de encuestas a cazadores y excursionistas en el Estado 
de Maine, Estados Unidos.  Desde entonces el método ha sido utilizado en un amplio 
abanico de aplicaciones en contaminación, conservación de ecosistemas y especies.  

Originalmente el método se utilizó para estimar valores de uso activo, pero conforme 
se desarrolló el concepto de uso pasivo, la valoración contingente ha ido 
extendiéndose a aplicaciones que buscan estimar el valor de este tipo de usos.  
Inicialmente los esfuerzos se avocaron a analizar los componentes individuales del 
valor de uso pasivo, más recientemente se ha buscado capturar el valor económico 
total. De hecho se ha señalado que es difícil suponer que las personas encuestadas 
puedan distinguir entre los componentes individuales del valor de uso pasivo al 
expresar su disposición a pagar29.  

6.2. Determinación de la población relevante 
El punto de partida del método de valoración contingente es la identificación de la 
población relevante de usuarios del servicio ambiental a valorar. Teóricamente la 
población relevante consiste de todas las personas cuya calidad de vida se vería 
afectada por cambios en la calidad o cantidad del servicio ambiental de interés. En la 

                                                 
25 Vea por ejemplo a Fisher (1996) para una discusión general sobre las limitaciones principales del método de 
valoración contingente.  
26 Ahlheim, M. (1998). Contingent valuation and the budget constraint. Ecological Economics, 27(2): 205-211. 
27 Jakobsson, K. M., y Dragun, A. K. (1996). Contingent Valuation and Endangered Species. New Horizons in 
Environmental Economics. Edward Elgar, Brookfield, p 77. 
28 Azqueta-Oyarzun, D. (1994). Valoración Económica de la Calidad Ambiental. McGraw Hill, Madrid, 299 pp. 
29 Cummings y Harrison, citados en Jakobson y Dragun, 1996 Op. Cit. nota 166. 
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práctica los límites de la población de interés pueden determinarse mediante factores 
como límites geopolíticos, por ejemplo la población de México o la población de una 
entidad federativa.  

En cualquier estudio de valoración económica difícilmente se podrá aplicar la encuesta 
a toda la población relevante, por lo que será necesario basar el estudio en una muestra 
representativa. Esto crea el problema adicional de agregación que ha sido resuelto de 
diversas maneras. La agregación se refiere al proceso por medio del cual la 
disponibilidad de pago individual es convertida a una cifra de valor para toda la 
población. Una forma de resolver este problema es utilizar la media de la muestra y 
multiplicarla por el número de agentes económicos en la población. Si se sospecha que 
la muestra presenta algún tipo de sesgo entonces debe utilizarse una media ponderada.  

6.3. Horizonte temporal 

La segunda decisión que debe afrontar el analista, es respecto del horizonte temporal a 
lo largo del cual deberán agregarse los beneficios. Esto dependerá del contexto en que 
se aplique la valoración contingente. En caso que se requiera los beneficios deberán 
ser actualizados mediante una tasa de descuento apropiada. En todos los casos en que 
los flujos de beneficios o costos ocurren en un tiempo suficientemente largo como 
para afectar las generaciones futuras, surge la necesidad de usar las preferencias de la 
generación actual para estimar la preferencias en el futuro y de afrontar los aspectos 
éticos relevantes. 

6.4. El mercado hipotético y la forma de pago 
La descripción adecuada del bien a valorar y el mercado hipotético son claves para el 
éxito del ejercicio de valoración. Se requiere que la entrevista, encuesta o cuestionario 
que se presente a las personas contenga la información relevante sobre el bien o el 
problema objeto de estudio. Es frecuente, en el caso de bienes ambientales, acompañar 
esta información con ayudas gráficas o visuales que ayuden a la comprensión.  Los 
escenarios hipotéticos deben reflejar precisa y claramente los cambios asociados con 
el evento, programa, inversión o política bajo consideración. También debe describirse 
lo más precisamente posible el nivel de partida en cuanto a la calidad ambiental y los 
diferentes niveles de modificación o variación. Finalmente la descripción del mercado 
hipotético debe incluir una descripción clara de la forma o vehículo de pago. Para que 
la pregunta sea efectiva el encuestado debe creer que si el dinero es actualmente 
pagado, quienquiera que lo reciba realmente lo va a aplicar efectivamente a resolver el 
problema ambiental. 

Es recomendable que antes de diseñar el cuestionario, el investigador aprenda lo más 
posible acerca de la forma de pensar de la gente respecto del servicio ambiental a 
valorar.  Especialmente debe averiguarse el grado de familiaridad con éste en aspectos 
como la calidad, accesibilidad, disponibilidad de sustitutitos, y la posibilidad de 
revertir daños al servicio ambiental. 
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6.5. Establecer el formato de las preguntas 
Una vez descritos los escenarios que conforman el mercado hipotético deberá 
decidirse el formato de las preguntas que se dirigen a averiguar la disposición a pagar 
de la persona por el cambio propuesto o la compensación exigida para aceptar el 
cambio en caso de que este le sea perjudicial. Las preguntas pueden plantearse en 
formato abierto en donde el entrevistador se limita a formular la pregunta y esperar la 
respuesta sin ningún intento por guiarla. En la práctica este tipo de formato resulta en 
un elevado número de preguntas sin contestar por el desconocimiento del entrevistado 
de lo que podría ser una cifra razonable.  Una segunda posibilidad es utilizar el 
formato de subasta en donde el entrevistador inicia con una cifra base y pregunta si 
estaría dispuesto a pagar esa cantidad o más. Si la respuesta es afirmativa se 
incrementa la cifra inicial en un monto predeterminado (o se reduce en caso de que la 
respuesta sea negativa).  Este procedimiento se continua hasta que el entrevistado se 
“planta” en una cifra determinada. La siguiente posibilidad es el formato múltiple que 
consiste en presentar al encuestado una tabla con varias cifras alternativas en orden 
decreciente. El formato binario consiste en presentar una cifra al encuestado y 
preguntar si estaría dispuesto o no a pagar dicha cantidad. Finalmente, el formato 
iterativo plantea el no terminar la entrevista al obtener una repuesta determinada sobre 
la disposición a pagar, sino continuarla y más adelante invitar a la persona a modificar 
la cifra dada, obligando con esto al encuestado a reflexionar con más cuidado.  

Cualquiera que sea el formato de las preguntas, debe tenerse especial cuidado en 
recordar al encuestado que considere sus restricciones presupuestarias.  Esto quiere 
decir que la disponibilidad de pago debe ser consistente con la capacidad de pago de 
quien la expresa. 

Adicionalmente a las preguntas directamente relacionadas con la disposición a pagar, 
los cuestionarios deben incluir otras variables relevantes al problema.  Deben 
considerarse variables como el ingreso, edad, educación y nacionalidad entre otras. De 
preferencia deben incluirse también preguntas de validación para verificar la correcta 
comprensión y aceptación de las preguntas y escenarios. Se debe invitar a los 
encuestados a que expresen su opinión respecto del problema que se está analizando, 
esto con la finalidad de interpretar mejor sus respuestas. 

6.6. Establecer un mecanismo para la aplicación de las encuestas 
Una vez establecido el mercado hipotético y decidido el formato de las preguntas se 
requiere elegir un mecanismo para la aplicación de las encuestas o entrevistas. Estas 
pueden realizarse por medio de entrevistas personales, entrevistas telefónicas, 
cuestionarios o encuestas por correo. Debe considerarse también la conveniencia de 
realizar experimentos en ambientes controlados. La elección entre estas alternativas 
depende de las características del problema planteado, así como del tiempo y 
presupuesto disponibles. Siempre es conveniente ensayar el cuestionario o entrevista 
con un subgrupo pequeño de personas antes de aplicarlo en el campo. 
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6.7. Estimando la disposición a pagar  
Aunque el interés principal es establecer la relación estadística entre la disponibilidad 
promedio de pago y los niveles de calidad ambiental, frecuentemente se incluyen en la 
regresión otras variables explicativas. Típicamente se estaría estimando una función 
del tipo: 

),,,( ATEIfDP = , 

Donde DP es la disposición a pagar promedio, I es el nivel de ingreso, E es el nivel de 
educación, T es la edad y A es el nivel de calidad ambiental.  Aunque la cantidad y 
tipo de variables a considerar dependen del caso particular a evaluar. 

6.8. Ventajas del método 
La valoración contingente es el más flexible de los métodos de valoración económica. 
Puede ser utilizado para valorar cualquiera de los valores que componen el valor 
económico total de un ecosistema. Es el método más reconocido y ampliamente 
aceptado para estimar los valores de uso pasivo. La naturaleza y resultados del método 
no son excesivamente difíciles de analizar ni describir. 

6.9. Limitaciones y problemas asociados con el método 
Se ha señalado que puede existir una diferencia fundamental en las respuestas de la 
gente a preguntas hipotéticas respecto de las elecciones que las personas harían en la 
realidad. Las respuestas pueden ser poco apegadas a la realidad si las personas se dan 
cuenta que no serán requeridas nunca a pagar nada, pero pueden aprovechar para 
influenciar a su favor el suministro de un bien o servicio. Por ejemplo si a una persona 
le gusta la pesca deportiva, podría estar motivada a expresar una disposición a pagar 
alta. Por el contrario si las personas piensan que se verán forzadas a pagar, sus 
respuestas pueden ser sesgadas hacia abajo. A este problema se le conoce como el 
sesgo estratégico. 

La disposición a pagar expresada por los encuestados puede depender de la forma de 
pago planteada en el cuestionario. Por ejemplo si el vehículo de pago es un impuesto 
podría conducir a falsas respuestas en protesta de la gente que esta en contra del 
incremento en impuestos. 

El sesgo informativo puede presentarse cuando se pide a los encuestados que valoren 
atributos del ambiente que no conocen. En tales casos es probable que la cantidad de 
información y la forma en que ésta es presentada sesguen las respuestas. 

6.10. El método de elección contingente 
Al igual que en la valoración contingente, el método de elección contingente es útil 
para estimar cualquier valor económico asociado a los ecosistemas y se basa en las 
decisiones realizadas ante escenarios hipotéticos. La diferencia es que no se pregunta a 
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las personas por su disposición de pago sino que los valores se infieren a partir de las 
elecciones que hacen los encuestados entre paquetes de servicios ambientales a 
distintos costos. El método es particularmente útil cuando se presentan decisiones que 
involucran distintas opciones o impactos. Adicionalmente, la elección contingente 
puede ser utilizada para jerarquizar las opciones sin la necesidad de expresar los 
valores en unidades monetarias. 

Su funcionamiento es bastante similar al del método de valoración contingente. El 
primer paso es definir claramente el problema que incluye: la determinación de los 
servicios ecológicos que serán valorados y la población y mercados relevantes. El 
segundo paso es determinar el mecanismo mediante el cual se realizarán las encuestas 
(en persona, por teléfono, correo electrónico...) y el tamaño de la muestra. El siguiente 
paso, y el más critico, es el diseño mismo de la encuesta. Usualmente se requiere de un 
proceso iterativo con una o más pruebas a nivel piloto. Normalmente en una encuesta 
de elección contingente se preguntarán a los encuestados una serie de alternativas 
presentando un menú de los servicios ecológicos relevantes. Por ejemplo la capacidad 
de distintos sitios para la reproducción de una especie amenazada. El paso final 
consiste en la compilación y análisis de los resultados. El manejo estadístico es más 
complicado que en el método de valoración contingente ya que requiere del uso del 
análisis de elección discreta para estimar la disposición a pagar.  

A partir del ejercicio se pueden estimar los valores promedio para cada uno de los 
servicios ecológicos de un sitio. Esto permite extrapolar los resultados a toda lo 
población para calcular el beneficio total de un sitio bajo distintos escenarios.   
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7. Costo evitado, costos defensivos y costos de reemplazo 

7.1. En que consisten 
Los métodos de costo evitado, costos defensivos y costos de reemplazo consisten en 
observar los ajustes en los patrones de consumo que realizan las personas o el 
gobierno ante cambios en la calidad ambiental30; por ejemplo la instalación de filtros 
en las casas para purificar el agua contaminada, el uso de cristales más gruesos en las 
ventanas para protegerse del ruido o la construcción de una barrera artificial para 
proteger la zona costera del oleaje de tormentas después de la degradación de una 
barra de arena natural. 

En general los métodos en esta sección se refieren a las erogaciones requeridas para 
mantener constante su nivel de bienestar de las personas después de un deterioro en la 
calidad ambiental. El valor de los servicios ecológicos puede inferirse en función de 
estas erogaciones si se supone dicho valor es por lo menos igual a lo que se gasta en 
reemplazarlos. En el caso de una mejoría en el nivel de la calidad ambiental, por 
ejemplo la calidad del aire, el valor económico puede inferirse en función del “costo 
evitado”. Es decir la reducción o eliminación de los gastos defensivos. 

7.2. Cuando se deben aplicar 
Es importante señalar que estos métodos no proveen medidas estrictas de valoración 
basadas en la teoría económica del consumidor31. Son apropiados cuando se hayan 
realizado, o se prevea realizar, gastos para reemplazar los servicios ecológicos o 
mitigar los impactos de su degradación y no se cuente con la información que permita 
estimar la disposición a pagar por alguno de los otros métodos presentados en este 
manual. Algunos ejemplos de situaciones donde se pueden aplicar esto métodos son: 

 Valorar santuarios de vida silvestre mediante el costo de programas de 
repoblamiento de especies. 

 Valora el servicio de purificación del agua en un humedal mediante el costo de 
clorinación y sistemas de filtros. 

 Valorando el servicio de protección costera de los manglares midiendo el costo de 
estructuras de protección costera para reemplazarlo. 

7.3. Cómo funcionan 

Suponga que una dependencia gubernamental tiene proyectado la restauración de un 
manglar para mejorar su capacidad de contener el daño causado por tormentas en la 

                                                 
30 Smith, V. K. (1996). “Estimating Economic Values for Nature: Methods for Non-Market Valuation”. Edward 
Elgar, Brookfield, E.U.A. 605 pp. 
31 Cuando los gastos en actividades defensivas son sustitutos perfectos del servicio ecológico se logra la mejor 
aproximación al verdadero valor económico. 
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zona costera adyacente. La agencia quiere tener una estimación del beneficio 
económico de dicho proyecto. Se selecciona uno de los métodos basados en los costos 
debido a que no se cuenta con el presupuesto para un estudio formal de valoración.  

El primer paso para la aplicación de estos métodos es realizar un diagnóstico de la 
calidad actual del servicio a valorar. En este caso el nivel de protección actual que 
brinda el manglar y una proyección del nivel que brindaría una vez restaurado. 

El segundo paso es seleccionar uno de los tres métodos mencionados, en el ejemplo se 
seleccionó el método de costo evitado por lo que se procede a estimar la cantidad 
monetaria que sería necesaria para mitigar los daños potenciales por periodo en la 
costa si el manglar no es restaurado. Estos costos se comparan con los costos 
potenciales por daño si el manglar es restaurado. La diferencia es el valor económico 
del servicio de protección del ecosistema restaurado.  

En el caso del método de costos defensivos se calcula la cantidad que la gente gasta 
para proteger sus propiedades o salud en respuesta a daño real o potencial. Por 
ejemplo la adquisición de un seguro contra inundaciones u otros daños a la propiedad. 
La totalidad de estos gastos en una región se suman por periodo para estimar el valor 
del servicio ambiental antes de degradarse. 

En el caso del método de costos reemplazo el segundo paso es identificar la alternativa 
de reemplazo cuyo costo sea el menor y estimar su valor en unidades monetarias. 
Finalmente se debe establecer que existe una demanda pública por la alternativa 
seleccionada. Esto último requiere evidencia de que la gente está dispuesta a aceptar el 
sustituto propuesto. 

7.4. Ventajas y desventajas de los métodos 
Ventajas 

 Estos métodos proveen una aproximación rápida al valor económico. 

 Son más fáciles y menos costosos de aplicar. 

 Pueden ser utilizados cuando la ausencia de datos impide aplicar los métodos 
basados en la disponibilidad de pago. 

 Desventajas 

 En condiciones normales los costos no siempre son un indicador exacto del valor 
económico. 

 Los métodos no toman en cuenta las preferencias de las personas. 

 En el caso del método de costos de reemplazo se necesita información sobre la 
posibilidad de sustitución del servicio ambiental por un bien manufacturado. Son 
pocos los servicios ambientales que tienen substitutos perfectos.  
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8. Efectos en la productividad: método de dosis-respuesta 

8.1. En que consiste 
El método dosis-respuesta32 se usa para estimar el valor económico de los servicios 
ecológicos que contribuyen a la producción de bienes que son sujetos a transacciones 
en el mercado. Busca estimar una relación estadística entre la calidad ambiental y la 
productividad en unidades físicas de una actividad comercial. Por ejemplo, entre la 
calidad de un cuerpo de agua y la producción de camarón por acuacultura.  Con base 
en los resultados de la función dosis-respuesta, se aplica alguna técnica de valoración 
para estimar las consecuencias económicas de cambios en la calidad ambiental. El 
beneficio del incremento en la calidad del agua se puede medir por el resultante 
aumento en los ingresos. 

8.2. Cuando se debe aplicar 
El método de dosis-respuesta se deba aplicar cuando exista una estimación o pueda 
estimarse una relación cuantitativa directa entre la calidad ambiental y la producción 
de un bien o servicio que se compra y vende en un mercado bien establecido.  

8.3. Cómo funciona 
El primer paso es especificar la función de producción, por ejemplo entre el nivel de 
eutroficación de un cuerpo de agua y la producción en kilogramos por año de camarón 
cultivado. Con esta información se estima el aumento en la producción de camarón en 
respuesta al aumento en la calidad del cuerpo de agua. 

El segundo paso es estimar el beneficio asociado con el aumento en la calidad 
ambiental mediante el método de precios en el mercado. En el caso del ejemplo los 
kilogramos de camarón producidos debido al incremento en la calidad del cuerpo de 
agua multiplicados por su precio en el mercado. 

Alternativamente la técnica puede aplicarse cuando existen datos que ligan la 
respuesta fisiológica de los seres humanos hacia el estrés ocasionado por la 
contaminación. Por ejemplo, al relacionar los niveles de contaminación atmosférica 
con la incidencia o riesgo de enfermedades respiratorias. En este caso la aplicación de 
valoración económica enfrenta mayor complejidad por estar en juego consideraciones 
sobre la salud humana33. 

                                                 
32 Tambieén conocido como metodo de valores derivados. 
33 Turner, R. K., Pearce, D. W. y  Bateman, I. (1993). Environmental Economics: An Elementary Introduction. 
Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, 328 pp. 
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8.4. Ventajas y desventajas 
Ventajas 

 El método es sencillo de entender y teóricamente sólido. 

 Si se cuenta con información previa que permita cuantificar la relación dosis 
respuesta el proceso de valoración puede realizarse rápidamente y a un bajo costo. 

Desventajas 

 El contexto de su aplicación es limitado a valores de uso directo con valor 
comercial. 

 Cuando se valora un ecosistema, no todos los servicios que este presta se 
relacionan con la producción comercial, por lo que el método subestima el valor 
económico. 

 Se requiere de información científica para estimar la relación dosis respuesta. En 
muchos casos esta relación es desconocida y puede ser muy difícil y costoso 
estimarla. 

 Si los cambios en el suministro de los recursos naturales afectan el precio del 
mercado, o de cualquiera de los factores de producción asociados, la estimación 
del valor económico se torna mucho más complicada.  
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9. Extrapolación de beneficios 

9.1. En qué consiste 
Esta aproximación a la valoración económica ha sido desarrollada para situaciones en 
donde no se tiene el tiempo ni los recursos financieros disponibles para hacer un 
análisis basado en las otras técnicas descritas en este manual. El método consiste en 
extrapolar los resultados ya existentes de estudios de valoración al caso de interés. El 
caso más común es la extrapolación espacial de los beneficios, en donde las 
estimaciones del excedente del consumidor son transferidas de uno, o más sitios, al 
caso de estudio para el cual no se dispone de información. También cabe la posibilidad 
de que la transferencia o extrapolación ocurra de estudios realizado en el pasado para 
un sitio determinado.  

Aunque la técnica existe desde mediados del siglo pasado, el número de aplicaciones 
del método y el interés por mejorarlo se ha incrementado a partir de la publicación de 
un número especial de la revista Water Resources Research en 1992. Han surgido a la 
fecha cuatro variaciones del método: extrapolación de los beneficios estimados; 
extrapolación de funciones; extrapolación de meta análisis y, más recientemente, 
extrapolación de preferencias calibradas. Cada uno de estos métodos puede ser usado 
para extrapolar la estimación de beneficios obtenida por una variedad de métodos, 
como costo de viaje, valoración contingente y precios hedónicos.  

9.2. Cómo funciona 
Primero se debe hacer una investigación documental para identificar estudios cuyos 
resultados puedan ser transferidos al sitio o caso de interés. Para esto deben 
considerarse varios criterios: 

 El servicio valorado debe ser el mismo. 

 La estructura de derechos de propiedad debe ser la misma. 

 Que las estimaciones de valor existentes deben provenir de sitios comparables en 
cuanto al tipo de servicios ecológicos y su calidad. 

 Que las características de las personas que expresaron los valores sean 
comparables con el sitio a donde se pretenden transferir dichos valores. 

 Que los estudios originales tengan valides científica. Los estudios publicados en 
revistas arbitradas son los más confiables. 

Los valores a transferir pueden ser ajustados para reflejar mejor la realidad en el sitio 
de interés, utilizando cualquier información relevante disponible. Para esto los 
investigadores tendrán que realizar un esfuerzo adicional mediante consulta a expertos 
e informantes clave. El paso final, es estimar el valor económico total multiplicando 
los valores transferidos por el número de personas afectadas en el sitio de interés. 
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9.3. Ventajas y desventajas de la extrapolación de beneficios 
Ventajas 

 Los estudios basados en la extrapolación de beneficios son más rápidos y menos 
costosos que cualquiera de los otros métodos de valoración económica presentados 
en este manual.  

 Son especialmente útiles cuando lo que se requiere es una estimación burda para 
tomar decisiones preliminares.  

Desventajas 

 Los estudios basados en la extrapolación de beneficios son menos exactos. La 
inexactitud se incrementa en a medida que las condiciones del sitio del cual se 
transfieren los resultados difiere del sitio de interés. 

 En muchas ocasiones es difícil encontrar estudios comparables ya que gran parte 
de los estudios de valoración no son publicados formalmente. 

 Muchos de los estudios para los cuales existe información son obsoletos. 
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10. Evaluación de programas y proyectos en áreas naturales 
protegidas 

10.1. La evaluación económica en el proceso de planeación ambiental 
La complejidad de las sociedades modernas, asociada con los incrementos en la 
densidad demográfica, la globalización de la economía y las comunicaciones hacen 
cada vez más importantes las decisiones de orden público en todos sus niveles. Cómo 
respuesta, se recurre con mayor frecuencia a la planeación cómo estrategia para 
acelerar los procesos de desarrollo. Un elemento clave que tiene lugar en todas las 
fases de la planeación es la evaluación, proceso que busca la racionalización de la 
toma de decisiones mediante el análisis sistemático de las alternativas y sus 
consecuencias. Nijkamp y colaboradores34 la definen cómo el conjunto de actividades 
para clasificar y organizar la información necesaria para tomar una decisión, de tal 
manera que los participantes del proceso puedan realizar su elección de la manera más 
balanceada posible.  

En este capítulo se presenta una introducción a la evaluación económica de las 
decisiones públicas concernientes al decreto de áreas naturales protegidas y sus 
programas de conservación y manejo. El énfasis es en la evaluación desde el punto de 
vista colectivo, es decir de la sociedad, pero considerando siempre que el bienestar de 
los individuos debe ser el criterio fundamental en que se basen las decisiones 
económicas.  

Toda decisión, está compuesta de al menos dos alternativas, refiriéndose éstas a 
escenarios mutuamente excluyentes para una sociedad35. Estos escenarios, que aquí 
denominaremos estados sociales o realidades sociales, incluyen una descripción de 
las características socioeconómicas, condiciones políticas y las condiciones del 
ambiente. Tomemos como ejemplo el caso de la región de Bahía de los Ángeles en 
Baja California, en donde se evalúa la conveniencia de decretar una reserva de la 
biosfera. Bajo este escenario se proyecta un estado social muy distinto al de la 
alternativa de no decretar el área protegida y, por ejemplo, promover el turismo de 
masas.  Las técnicas de evaluación que se presentan aquí buscan jerarquizar los 
posibles estados sociales con base en una serie de criterios predeterminados.  Los 
criterios generales más frecuentemente utilizados en el análisis económico son la 
eficiencia, equidad y más recientemente se realizan esfuerzos por incorporar criterios 
de sustentabilidad (Recuadro 5). 

                                                 
34 Nijkamp, P., Rietveld, P., y Voogd, H. (1990). “Multicriteria Evaluation in Physical Planning”. North Holland, 
Amsterdam, 219 pp. 
35 En este contexto se define  a una sociedad  cómo el grupo de personas que son afectados por una decisión 
pública. 
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Recuadro 5 

 

 

La mayoría de las decisiones públicas determinan de manera desigual el bienestar de 
personas, grupos sociales y sectores económicos; mientras que algunos salen 
beneficiados cómo resultado de una política o acción particular otros pueden resultar 
perjudicados. La resolución de estos conflictos requiere la realización de importantes 
juicios de valor por parte de los encargados de decidir. Con esto en mente, es 
conveniente dividir el proceso de toma de decisiones públicas en dos componentes, el 
componente técnico (economía positiva) que está dado por la cuantificación o 
cualificación de los efectos de una política determinada en el bienestar de los grupos 
involucrados y por otra parte el componente político (economía normativa) que 
consiste en la realización de los juicios de valor.  

En este capítulo se presenta una introducción a cuatro de las herramientas económicas 
utilizadas para evaluar decisiones publicas. 

 Los estudios de impacto económico 

 El análisis beneficio-costo 

 El snálisis de efectividad de costos 

 La manifestación de impacto regulatorio 

Antes de entrar de lleno a la discusión de estos métodos presentaremos una vista 
panorámica del proceso de planeación del desarrollo en nuestro país. 

10.2. Estructura de la planeación pública en México 

En observancia de lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución, el Poder Ejecutivo 
Federal tiene la obligación de elaborar y presentar un Plan Nacional de Desarrollo 
cada sexenio. El Plan Nacional es un documento preparado para normar 
obligatoriamente los programas institucionales y sectoriales del poder ejecutivo, así 
cómo para guiar la concertación de éste con los otros poderes de la Unión y con los 

Principales criterios para evaluar programas y 

proyectos de interés público desde el punto de 

vista económico 
 La eficiencia económica, se refiere a la magnitud de los beneficios generados por un 
proyecto dados los recursos empleados.  

 La equidad es una medida de la distribución de los beneficios y costos atribuidos a un 
l i f d
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órdenes estatal y municipal de gobierno.  El Artículo pretende ser también la base para 
inducir la participación del sector social y privado. Los objetivos de la planeación 
nacional están determinados en la Constitución. 

En nuestro país, al igual que muchos otros, el proceso de planeación del desarrollo se 
establece de lo general a lo particular (Figura 7). El nivel con mayor generalidad lo 
constituyen los planes, que marcan los grandes objetivos y metas. El segundo nivel lo 
constituyen los programas,  donde se plantean las estrategias y delinean las políticas 
para el logro de los objetivos y metas. Los programas pueden ser sectoriales, 
regionales o temáticos. Finalmente, el nivel más específico de la planeación lo 
constituyen los proyectos, siendo estos las unidades de acción capaces de materializar 
los objetivos y metas trazados en los planes y programas de desarrollo.  

Los proyectos36 son tal vez el nivel más importante de planeación ya que es en estos  
donde se programan las acciones específicas que materializarán los objetivos sociales. 
El Instituto Latino-Americano de Planificación Económica y Social37 define al 
proyecto cómo el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar 
algún aspecto del desarrollo económico o social. Es decir el proyecto, constituye un 
instrumento de planeación para la asignación de recursos escasos con el objeto de 
generar en el futuro, la satisfacción de las necesidades o aspiraciones de la sociedad. 
Por otra parte, al requerir de recursos escasos, un proyecto representa costos de 
oportunidad. Los recursos materiales, humanos y el tiempo utilizados para materializar 
un proyecto ambiental no estarán disponibles ya para satisfacer otras necesidades 
sociales cómo hospitales ni aulas escolares por lo que deben compararse con sumo 
cuidad los beneficios esperados con los costos de oportunidad.  

La fase de conceptualización de un área natural protegida (el estudio justificativo) es 
un proyecto, es decir un documento (equivalente a los planos previos a la construcción 
de un edificio) que, entre otras cosas, debe proyectar los efectos económicos positivos 
y negativos que tendría el área protegida si es que se decreta. Nótese la decisión sobre 
la conveniencia de un proyecto de esta naturaleza se hace antes que el área natural 
protegida exista. A este tipo de evaluación se le conoce como evaluación prospectiva. 
La evaluación sobre los beneficios y costos de un área natural protegida también 
puede llevarse a cabo durante su fase operativa. En este caso se monitorean los 
aspectos económicos relevantes del funcionamiento del área protegida y se hace un 
balance entre sus beneficios y costos. En este caso se realiza una evaluación 
retrospectiva. Ambas formas de evaluación son importantes.  

                                                 
36 Debido a que la implementación de los proyectos implica la formación de capital muchas veces se les conoce 
como proyectos de inversión. 
37 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. (1991). Guía para la presentación de proyectos. 
Siglo Veintiuno, México, 230 pp. 
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Figura 7.  Estructura del proceso de planeación en el ámbito federal en México. 

 

10.3. Los beneficios económicos de las áreas naturales protegidas 
Para la evaluación prospectiva de un proyecto, por cualquier método, es importante 
considerar que lo que debe compararse es el estado social que se espera resulte si se 
implementa el proyecto contra el estado social que se espera que resulte si éste no se 
implementa. La comparación nunca debe hacerse con la situación actual. En el caso 
del decreto de un área natural protegida la comparación correcta se presenta en la 
Figura 8.  A la izquierda de la figura, suponga que la línea negra con pendiente 
descendiente representa la tendencia del valor económico total de un ecosistema 
durante los últimos diez años. Debido a su evidente depreciación se considera la 
posibilidad de decretar el ecosistema como un área natural protegida. Surgen tres 
posibles escenarios (en un horizonte temporal de 50 años): (a) que no se decrete el 
área protegida, en cuyo caso el valor del ecosistema seguirá depreciándose hasta ser 
casi cero, (b) el decreto de área natural protegida permite mantener el valor económico 
del ecosistema en su nivel actual (T=0); finalmente (c) el área natural protegida 
permite recuperar el valor económico inicial del ecosistema. Si se decreta el área 
natural y se presenta el escenario (b) entonces el área en rojo en la figura representa 
los beneficios totales del área natural protegida. Si se presenta el escenario (c) 
entonces el beneficio total esta representado por la suma de las áreas en rojo y azul en 
la figura.  Si no se decreta el área protegida las áreas azul y roja, según sea el caso, 
representan los costos (la oportunidad perdida). 
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10.4. Estudios de impacto económico 
Una aproximación frecuentemente utilizada para evaluar los beneficios de un área 
natural protegida son los estudios de impacto económico. Estos estudios utilizan los 
multiplicadores de ingreso38 para medir los efectos de la derrama económica directa 
generada por un área natural protegida en su zona de influencia. El impacto 
económico de una actividad, digamos el turismo, es representado por los ingresos que 
dicha actividad genera (dinero que llega a la región debido al área natural protegida) 
multiplicados por el multiplicador correspondiente.  

Se debe tener cuidado de no confundir las medidas de impacto económico con el valor 
económico (dado por la disposición de pago). Más bien el impacto económico indica 
como los beneficios son redistribuidos entre los sectores productivos y consumidores 
pero no es un buen indicador de la magnitud absoluta de los beneficios generados.  
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Figura 8. Beneficio neto esperado del decreto de un área natural protegida. Véase la 
explicación en el texto. 

                                                 
38 Los multiplicadores miden las veces que un peso ingresado a una región cambia de manos (circula) antes de salir 
de ésta. 
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El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos utiliza el Modelo de Generación 
de Ingresos (Money Generation Model) para informar a las comunidades locales de la 
importancia de los parqués nacionales. En él se contabilizan los ingresos por turismo, 
empleos e ingresos por impuestos locales, ingresos por el gasto público. En el caso de 
países en vías de desarrollo, también deben incluirse los ingresos por donativos y los 
gastos realizados por fundaciones. Este tipo de análisis es específicamente diseñado 
para hacer ver a las comunidades locales los benéficos financieros directos y empleos 
generados por un área natural protegida. Nótese que en este modelo el gasto de fondos 
públicos en un área natural protegida se contabiliza como un beneficio (para la 
comunidad local) y no como un costo (para el país), lo mismo sucede con el empleo. 
Su alcance por lo tanto es limitado y ofrece una aproximación cruda a los beneficios 
de un área natural protegida.  

Un documento de La Comisión Mundial de Áreas Naturales39 Protegidas señala que 
estas áreas generan en ocasiones una importante derrama económica a nivel local, 
regional e incluso nacional.  Australia recibe una derrama económica de alrededor de 
2,000 millones de dólares australianos de ocho de sus parques nacionales. Por su parte 
Costa Rica ingresa aproximadamente 330 millones de dólares anuales por visitas de 
extranjeros a sus parques.  

10.5. Análisis beneficio-costo 

El análisis beneficio-costo ha sido la herramienta analítica principal para evaluar 
programas y proyectos de desarrollo. Consiste en la identificación de los beneficios y 
costos económicos⎯debiendo incluir, en principio, aquellos relacionados con el 
medioambiente, sean estos tangibles o intangibles⎯de un proyecto; y la subsecuente 
reducción de estos a un denominador común en unidades monetarias. Si los beneficios 
exceden a los costos el proyecto es aceptable,  si no, el proyecto deberá de rechazarse.  
En este contexto, tanto costos como beneficios deben estar definidos en términos de 
los objetivos sociales y de los usos alternativos de los recursos, es decir en términos de 
los costos de oportunidad. Definiendo los costos y beneficios de esta manera, se busca 
que la aceptación de una propuesta de desarrollo implique que ninguna otra alternativa 
de utilización de los recursos sea más eficiente en términos de los objetivos 
fundamentales de un país o región40. 

El método se fundamenta en la teoría económica del bienestar social y tiene como 
propósito evaluar decisiones en base a su eficiencia económica. La mayor parte de los 
economistas están de acuerdo, en principio, que el análisis beneficio-costo debe de 
incluir todos los beneficios, tangibles e intangibles asociados a un proyecto o 

                                                 
39  World Commission on Protected Areas. (1998). “Economic Values of Protected Areas: Guidelines for protected 
area managers”. IUCN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido, xii+52 pp. 
40 Squire, L., y van der Tak, H. G. (1989). “Economic Analysis of Projects.” Johns Hopkins University Press, 
Baltimore y Londres, 153 pp. 
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programa.  En la práctica, sin embargo, el tiempo, presupuesto y otras restricciones, 
limitan el rango de costos y beneficios que pueden ser contemplados. 

La metodología beneficio-costo puede ser aplicada cuando: 

 Todos los beneficios y los costos importantes asociados con un proyecto se 
conocen y pueden ser adecuadamente cuantificados y valorados en términos 
económicos 

 Cuando el criterio principal de evaluación es la eficiencia económica.   

 Cuando sea potencialmente posible compensar (Recuadro 6) a aquellos que se ven 
afectados por el proyecto.  

 

 
Recuadro 6 

 

 

El Principio de Compensación Potencial 
 

El principio de compensación potencial propuesto independientemente por los economistas 
Hicks y Kaldor establece que el cambio de un estado social a otro se justifica sí las 
personas que incrementan su bienestar pueden, potencialmente, compensar a las que 
pierden; de tal manera que los perdedores mantengan el mismo nivel de bienestar que 
tenían antes del cambio, mientras que los ganadores reciben un incremento neto cómo 
resultado de éste.  La teoría moderna del bienestar social fundamenta la evaluación de 
proyectos en este principio. Es decir, si los beneficiados de un proyecto pueden, en 
principio, compensar a los perjudicados, el proyecto representa un incremento neto en los 
beneficios para la sociedad en general, independientemente si la compensación se paga o 
no. Cuando los beneficios y costos se extienden en el tiempo, se requiere que el valor 
presente capitalizado de los benéficos exceda al de los costos.  

El principio de compensación potencial separa las consideraciones de eficiencia de un 
proyecto de los aspectos de equidad; dejando los últimos en manos de los mecanismos de 
redistribución del ingreso de la macroeconomía, es decir a los impuestos y el gasto público. 
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Definición del proyecto o programa 

El primer pasó para la aplicación de la metodología beneficio-costo es la definición 
del proyecto, en el caso de las áreas naturales protegidas en México esta información 
debe provenir del estudio previo justificativo. Como ejemplo utilizaremos la propuesta 
original41 para el decreto del Parque Nacional Archipiélago de San Lorenzo (Figura 9) 
en el Golfo de California. El parque incluye la porción marina alrededor de cinco islas 
con una superficie aproximada de 40 mil hectáreas. La evaluación se realiza 
contemplando un horizonte temporal de 20 años y una tasa anual de descuento de 5%. 

La importancia económica del área incluye: 

 Usos directos 
o Pesca artesanal e industrial 

o Recreación:  pesca deportiva, buceo, ecoturismo, turismo científico,  

o Investigación 

 Usos indirectos 
o Protección de biodiversidad (aves y mamíferos marinos) 

o Hábitat critico para especies de importancia pesquera 

o Exportación de biomasa 

o Bioprospección 

o Información científica 

 Usos pasivos 
o Valor de existencia 

o Valor de legado 

Identificación de los efectos del proyecto o programa y su alternativa 

Los efectos esperados del decreto del Parque Nacional “Archipiélago de San Lorenzo” 
se enlistan en la Tabla 3. En la misma tabla (+) significa que la tendencia esperada es 
positiva; (=) significa que no se espera un cambio y (-) significa que la tendencia 
esperada es decreciente. 

                                                 
41 Enríquez-Andrade, R. R. (2001). Parque Nacional "Archipiélago De San Lorenzo": Propuesta Para El Decreto 
De un Área Marina Protegida en el Golfo De California.  Vol. Serie Técnica 2 Cuadernos para la Conservación del 
Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California. Dirección Regional Baja California. Ensenada, 
Baja California, 170 pp. 
El área protegida que fue decretada (D.O.F. 25 de abril de 2005) difiere en algunos aspectos de la propuesta 
original. 
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Figura 9. Parque Nacional “Archipiélago de San Lorenzo” propuesta para el decreto de un 
área natural protegida en el Golfo de California. La poligonal en la figura corresponde a la 
propuesta en el proyecto original (que es algo diferente a la que presenta el decreto). 
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Tabla 3 Efectos esperados del decreto del Parque Nacional “Archipiélago de San Lorenzo”. 

El parque se decreta El parque no se decreta 
Pesca (dentro del parque) 

• Artesanal (-) 
• Industrial (-) 

Pesca (dentro del parque) 
• Artesanal (-) 
• Industrial (=/-) 

Turismo (++) Turismo (=) 
Investigación (++) Investigación (-) 
Mantenimiento de biodiversidad (=) Mantenimiento de biodiversidad (-) 
Hábitat crítico (=) Hábitat crítico (-) 
Exportación de biomasa (+) Exportación de biomasa (-) 
Bioporspección (=) Bioprospección (-) 
Información (=) Información (-) 
Valores de uso pasivo (+) Valores de uso pasivo (-) 
 

Valoración monetaria de los impactos relevantes 

Mediante las técnicas de valoración económica presentadas anteriormente en este 
volumen del manual se proyectaron y monetizaron los efectos esperados del proyecto. 
Esto se hizo sólo para las actividades productivas y servicios ecológicos para los 
cuales se contaba con información cuantitativa confiable. Dicha proyección se 
presenta en la Tabla 4. 

Estimación de los índices de rentabilidad 

Valor presente neto (VPN) El valor presente neto de un flujo de costos y beneficios 
se define como: 

(1 ) (1 )0 0

t t t
t t

T TBN B C
d dt t

VPN −

+ += =
= =∑ ∑  

Donde d = es la tasa de descuento social y T es la el horizonte temporal del proyecto, 
Bt y Ct son respectivamente los beneficios brutos y los costos para el periodo t. 

Un proyecto de área natural protegida es económicamente rentable sólo si el VPN del 
flujo proyectado de beneficios es mayor que el flujo de costos, cuando estos se 
actualizan haciendo uso de la tasa de descuento social pertinente. Es decir 

(1 ) (1 )0 0
0t t t

t t

T TBN B C
d dt t

VPN −

+ += =
= = ≥∑ ∑  

De manera equivalente, la inversión será rentable sólo si el valor presente del flujo de 
beneficios netos que generan es positivo, descontando estos flujos mediante la tasa 
social de descuento. El VPN mide en moneda de hoy, cuanta más riqueza (capacidad 
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de generar bienestar) se genera en el país o región por invertir en el proyecto en lugar 
de hacerlo en la alternativa que rinde la tasa de descuento.  
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Tabla 4. Proyección de costos y beneficios (en pesos) del Parque Nacional Archipiélago de San Lorenzo 
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Tabla 4 (Continuación) 
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En el caso de nuestro ejemplo el VPN a una tasa de descuento de 5% es de $8,130,383 
(suma de la última hilera de la Tabla 4). Por lo tanto el proyecto de área natural 
protegida es económicamente redituable y debe recomendarse su implementación.  

Tasa de retorno o rendimiento (TR): es aquella tasa de descuento que hace igual a 
cero el valor presente neto de un flujo de beneficios.  

(1 ) (1 )0 0
0t t t

t t

T TBN B C
tir tirt t

−

+ += =
= =∑ ∑  

La TR representa el porcentaje de rendimiento económico de la inversión. Es 
conveniente realizar la inversión cuando la TIR excede una tasa preestablecida como 
mínima aceptable conocida como la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable 
(TRMA). Un problema con el cálculo la TR es que su valor es múltiple cuando la 
estructura del flujo de efectivo del proyecto presenta más de un cambio de signo. El 
cálculo de la TR se realiza mediante aproximaciones sucesivas o por medio de 
calculadoras u hojas de cálculo electrónicas diseñadas ex profeso.  El valor de la TR 
para el flujo de efectivo presentado en el ejemplo no puede ser calculado 
numéricamente por que se presentan múltiples cambios de signo, sin embargo 
gráficamente (Figura 10) se puede apreciar que la TR es algo mayor que 7.5%. 

Análisis de sensibilidad 

Se denomina análisis de sensibilidad el procedimiento por medio del cual se puede 
determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) el VPN o la TR ante cambios en 
determinadas variables del proyecto. Se debe hacer análisis de sensibilidad sobre 
aquellas variables que son exógenos al proyecto y para las cuales existe incertidumbre 
respecto de su comportamiento (futuro) dentro del horizonte temporal del proyecto. A 
manera de ilustración, realizaremos un análisis de sensibilidad del VPN a la tasa social 
de descuento en el caso del Archipiélago de San Lorenzo. Los resultados se presentan 
gráficamente en la Figura 10.  

Problemas de implementación 

Los principales problemas asociados con la implementación de los análisis benéfico-
costo se enlistan a continuación. 

 No permite evaluar explícitamente los conflictos que surgen entre los distintos 
objetivos de un área natural protegida  

 Requiere de la monetización de todos los efectos del proyecto, por lo que requiere 
de mucha información y tiempo 

 En algunos casos los resultados de este tipo de análisis tiene baja aceptabilidad 
social. Especialmente en lo que concierne.  

 Los problemas de irreversibilidad e incertidumbre complican grandemente su 
aplicación. 
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Figura 10. Sensibilidad de la rentabilidad del área natural protegida (del ejemplo) a la tasa de 
descuento. 

 
 

10.6. Análisis de efectividad de costos 

Una variante del análisis beneficio-costo⎯útil en los casos de alta incertidumbre, la 
posibilidad de daños irreversibles al ambiente o la presencia de riesgos importantes a 
la salud de los seres humanos o ecosistemas⎯es el análisis de efectividad de costos. 
En el análisis de efectividad de costos no se hace un esfuerzo por medir los beneficios, 
de un área natural protegida, el valor de éstos es expresado implícitamente en el 
objetivo o meta de conservación. Una vez establecido el objetivo, se estiman los 
costos de oportunidad asociados a las alternativas factibles, eligiéndose la alternativa 
con el menor costo. 

El análisis de efectividad de costos representa una forma de integrar en la evaluación 
económica el criterio de necesidad básica.  El método fue inicialmente concebido para 
situaciones en donde el objetivo es difícil de evaluar, cómo por ejemplo el valor de la 
salud y vida humana o el valor de la biodiversidad. Más recientemente el análisis de 
efectividad de costos ha sido utilizado para buscar la alternativa menos costosa para 
cumplir con un objetivo ambiental, de salud o precautorio sin cuestionar si este 
objetivos puede justificarse desde el punto de vista económico. Una de sus ventajas 
principales es que: permite incorporar consideraciones sociales, ambientales, de riesgo 
o precautorias cómo restricciones en el análisis económico. 
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10.7. La Manifestación de Impacto Regulatorio 
El Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) 
requiere que los anteproyectos de decreto y los programas de conservación y manejo 
de las áreas naturales protegidas sean remitidos a la Cofemer42 para su revisión y 
dictamen, junto con una manifestación de impacto regulatorio (MIR) para evaluar los 
costos de cumplimiento que el área protegida implica para los particulares. Tanto los 
anteproyectos como las MIRs son públicos en el momento en que las recibe la 
Cofemer, y se ponen a disposición del público en la sección Anteproyectos del Portal 
de la MIR. 

La MIR es un instrumento de uso generalizado en los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el fin de apoyar el 
diseño y elaboración de las regulaciones para que sirvan el interés público de la 
manera más eficiente posible. En México la MIR es un documento que presenta un 
estudio exhaustivo que tiene como principal objetivo desarrollar mediante 
investigaciones analíticas y transparentes los siguientes aspectos43:  

 La justificación de decretar una nueva área protegida y de las regulaciones 
contenida en el decreto y en los programas de conservación y manejo, mediante la 
identificación de la problemática o situación que el anteproyecto pretende resolver 
o abordar. 

 Analizar los riesgos que representa dicha problemática o situación.  

 Verificar que la autoridad que pretende emitir el anteproyecto esté facultada para 
hacerlo y que el anteproyecto sea congruente con el marco jurídico nacional. 

 Identificar y analizar las alternativas posibles del anteproyecto para hacer frente a 
la problemática o situación. 

 Estimar los costos y beneficios esperados para los particulares de aprobarse y 
aplicarse el anteproyecto. 

Se pretende que la MIR ayude a mejorar la elaboración y la calidad de los 
anteproyectos lo que hace posible la discusión objetiva de las ventajas y desventajas 
de un anteproyecto, también facilita la participación efectiva de los sectores 
productivos y del público en general en la formulación y revisión de los anteproyectos. 

                                                 
42 Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
43 www.cofemermir.org 


