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RESUMEN 

 
La investigación busca determinar la valorización económica de los servicios 

ecosistémicos (VESE) de las Lomas de Mangomarca mediante el método de valoración 

contingente. Se llevó a cabo una encuesta a 99 personas de la comunidad de Mangomarca y se 

utilizó el programa STATA para analizar la disposición a pagar a través de un modelo 

logarítmico con indicadores de significancia. Los resultados obtenidos demostraron que la 

valoración contingente fue una herramienta efectiva para estimar el valor económico total de los 

servicios ecosistémicos de las Lomas de Mangomarca. Se encontró una disposición a pagar de S/ 

15 por mes, lo que se traduce en un supuesto de ingresos de S/ 211,860 por año. Estos resultados 

destacan la importancia de estas áreas naturales y brindan información valiosa para promover su 

protección y conservación. Por otro lado, se encontró que los pobladores estaban dispuestos a 

pagar más por el mantenimiento de la cobertura vegetal debido a los beneficios en la calidad del 

aire. Esta información permite a las autoridades y organizaciones involucradas diseñar estrategias 

efectivas de conservación que se ajusten a las expectativas y posibilidades económicas de la 

población. Además, se identificó que factores socioeconómicos como la edad y la educación 

influyen en la probabilidad de tener disposición a pagar por los servicios. Estos hallazgos son 

importantes para el desarrollo de políticas y programas de conservación ambiental más efectivos. 

En resumen, los resultados obtenidos en esta investigación proporcionan información relevante 

para la toma de decisiones de las autoridades y organizaciones encargadas de proteger los 

ecosistemas en la zona de estudio. 

 

Palabras clave: Valorización económica, servicios ecosistémicos, lomas de Mangomarca, 

valoración contingente, disposición a pagar. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to determine the economic valuation of ecosystem 

services (VESE) of the Mangomarca Hills using the contingent valuation method. A survey of 99 

people from the Mangomarca community was carried out and STATA software was used to 

analyze the willingness to pay through a logarithmic model with significance indicators. The 

results obtained showed that contingent valuation was an effective tool for estimating the total 

economic value of the ecosystem services of the Mangomarca Hills. A willingness to pay of S/ 15 

per month was found, which translates into an assumed income of S/ 211,860 per year. These 

results highlight the importance of these natural areas and provide valuable information to 

promote their protection and conservation. On the other hand, it was found that the villagers were 

willing to pay more for the maintenance of vegetation cover because of the air quality benefits. 

This information allows the authorities and organizations involved to design effective 

conservation strategies that adjust to the expectations and economic possibilities of the 

population. In addition, socioeconomic factors such as age and education were identified as 

influencing the likelihood of willingness to pay for services. These findings are important for the 

development of more effective environmental conservation policies and programs. In summary, 

the results obtained in this research provide relevant information for decision making by 

authorities and organizations in charge of protecting ecosystems in the study area. 

 

Key words: Economic valuation, ecosystem services, Mangomarca hills, contingent valuation, 

willingness to pay. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La valorización económica de los servicios ecosistémicos (VESE) nos permite 

comprender mejor la relación entre la naturaleza y la economía, con la finalidad de tomar 

decisiones más informadas sobre cómo gestionar y proteger los recursos naturales (Shrestha et al., 

2023). Los servicios ecosistémicos proporcionan beneficios esenciales para la humanidad, como 

la regulación del clima, la polinización de cultivos, la purificación del aire y el agua, y la 

protección contra desastres naturales (Pardo et al., 2022). Sin embargo, estos beneficios no 

siempre se reconocen ni se valoran adecuadamente en términos económicos, lo que puede llevar 

a su degradación o sobreexplotación (Pinke et al., 2022). 

 

 
Asimismo, la VESE nos permite estimar su verdadero valor en términos monetarios, lo 

que puede ayudar a mejorar la toma de decisiones de políticas públicas y la planificación del uso 

de la tierra (Aryal et al., 2021; Pinke et al., 2018), así como proporcionar incentivos para la 

conservación y restauración de los servicios ecosistémicos y para su inclusión en la toma de 

decisiones empresariales (Saha y Taron, 2023; Chang et al., 2019). Por otro lado, es importante 

destacar que la VESE no tiene un solo enfoque de gestión de los recursos naturales, ya que se 

estudia factores culturales, sociales y ambientales; por lo que, debe de ser utilizada como una 

herramienta complementaria y no como una solución completa (Saarikoski et al, 2022). 

 

 
De igual manera, en los modelos de VESE se aplica el método de valorización 

contingente, utilizado para determinar el valor de los servicios ambientales y estimar la 

disposición a pagar (DAP) por mantener y conservar dichos recursos. Este estudio se basa en las 

preferencias para cuantificar el pago de los encuestados por usar un servicio específico. Por lo 
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tanto, se puede establecer como el valor socioecológico de los recursos naturales en función de la 

perspectiva de la población (Zhang et al., 2023). Dicha técnica permite medir la cantidad a pagar 

de una persona por un determinado servicio o bien, en este caso, un servicio ecosistémico. Es un 

método que se basa en encuestas y entrevistas a una muestra representativa de la población, para 

obtener información sobre cuánto estarían dispuestos a pagar por un determinado servicio 

(Wassihun et al., 2021). 

 

 
De igual manera, en la aplicación de técnicas para la VESE permite asignar un valor 

monetario a estos servicios, lo que a su vez ayuda a entender su importancia económica y social, 

y a tomar decisiones informadas sobre su conservación y gestión. Los servicios ecosistémicos 

pueden ser utilizados por la sociedad para satisfacer necesidades y generar beneficios 

económicos, por ejemplo, a través del turismo, la agricultura y la pesca. Por lo tanto, la VESE es 

clave para evaluar su importancia y tomar decisiones de política pública que promuevan su 

conservación y uso sostenible (Chang et al., 2019). 

 

 
Asimismo, se deben de plantear estrategias de conservación de ecosistemas, los cuales son 

planes o medidas diseñadas para proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en un 

área determinada (Guo et al., 2022). Estas estrategias pueden incluir acciones como la creación 

de áreas protegidas, la restauración de ecosistemas degradados, la gestión sostenible de recursos 

naturales, la promoción de prácticas agrícolas y forestales sostenibles (Borg, 2022). 

Las estrategias de conservación son importantes en la VESE porque pueden ayudar a asegurar la 

disponibilidad a largo plazo de estos servicios (Haupt et al., 2022). Al conservar y mantener la 

biodiversidad y los ecosistemas, se pueden proteger los servicios que proporcionan, como la 
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polinización de cultivos, la purificación del agua y la mitigación del cambio climático. Estos 

servicios pueden ser valorados y utilizados por la sociedad en general, por lo que su 

conservación puede generar beneficios económicos, así como beneficios ambientales y sociales 

(Oliveira et al., 2022). 

 

 
Las lomas costeras son elevaciones de terreno que se encuentran en las regiones costeras, 

formadas por la acumulación de sedimentos y otros materiales. Sin embargo, son consideradas 

como un ecosistema frágil debido a su ubicación geográfica, características climáticas y alta 

biodiversidad (Alonso y Solorzano, 2021). Estas lomas se encuentran en zonas semiáridas y 

desérticas de la costa del Pacífico de América del Sur, donde la lluvia es escasa y la humedad es 

proporcionada principalmente por la niebla costera (Gonzales y Villasante, 2019) 

 

 
Este clima extremo hace que las lomas sean muy sensibles a la perturbación y la 

degradación, y cualquier actividad humana que altere el equilibrio natural de este ecosistema 

puede tener un impacto significativo en su capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos. 

Además, las lomas costeras son el hogar de una gran cantidad de especies endémicas y raras, lo 

que las convierte en un punto crítico de biodiversidad (Gonzales et al., 2023). Otro factor que 

contribuye a la fragilidad de las lomas costeras es su ubicación en zonas urbanas y periurbanas. 

La expansión de la población y el desarrollo urbano en estas áreas han llevado a una mayor 

presión sobre los ecosistemas, con la pérdida de hábitats naturales y la contaminación que 

afectan negativamente a la calidad de los servicios ecosistémicos (Galvez, 2019). 
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Las Lomas de Mangomarca es un área natural ubicada en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima, Perú. Se trata de una de las pocas áreas de lomas costeras que se 

encuentran dentro del área urbana de la ciudad de Lima, por lo que es de gran importancia para 

la conservación de estos ecosistemas en un contexto urbano (Santa Cruz et al., 2020). Estas 

lomas son compuestas por una serie de cerros y lomas con una gran biodiversidad, incluyendo 

una gran cantidad de especies endémicas y en peligro de extinción (Bacadillo et al., 2023). Este 

ecosistema es muy importante para la regulación del clima local, la protección de la calidad del 

aire y la captación de agua. 

 

 
Por ello, se han desarrollado proyectos para la conservación de las Lomas de 

Mangomarca, a través de la creación de un parque ecológico, la implementación de proyectos de 

reforestación y la promoción de la educación ambiental y el turismo sostenible (Scudere y 

Zuñiga, 2019). La VESE de las Lomas de Mangomarca también puede contribuir a la 

conservación y preservación de este ecosistema. 

 

 
Es por ello, que el método de DAP es útil para conocer cuánto estarían dispuestos a pagar 

los habitantes de las zonas cercanas a las lomas costeras por su conservación y uso sostenible, así 

como también para entender la percepción de valor que tienen los turistas que visitan estas zonas, 

para diseñar políticas públicas adecuadas para la conservación de los servicios ecosistémicos de 

estas áreas y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 
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1.1. Descripción y formulación del problema 

 
1.1.1.  Descripción de la realidad problemática 

 

Las lomas son propios de ecosistemas costeros, en el Perú se registran aproximadamente 

51 lomas, estas son unidades biogeográficas que se componen de gran cantidad de endemismos a 

consecuencia de su aislamiento geográfico; ya que el sistema funciona como islas divididas por 

hábitats hiper áridos los cuales son desprovistos de vegetación (SERNANP, 2019). Este 

ecosistema es afectado por variabilidad climática y el fenómeno del Niño, ocasionando una 

estimulación de precipitaciones torrenciales e incremento de temperaturas en cortos periodos; la 

humedad interfiere en el proceso germinal para dar paso a formación vegetativa. Los mapas 

asignados a temática ecológica se basa en lo establecido por Holdridge, las lomas conforman un 

0.64% de la extensión nacional, que cuenta con 738 000 hectáreas, ofreciendo los principales 

servicios como la captura de carbono de la atmósfera (Claros, 2013). 

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), los servicios ecosistémicos 

se clasifican en cuatro categorías, la primera categorización del servicio de provisión (recursos 

genéticos, hídrica, alimentos y flores), la segunda regulación (polinizador, regulador de suelo y 

calidad de aire), la tercera de soporte (fotosíntesis, formación de suelo, mantenimiento de ciclos 

de vida, variabilidad genética) y la cuarta cultural (ecoturismo, zonas arqueológicas e 

investigaciones científicas). De manera directa e indirecta se conoce que son medios de 

subsistencia para los habitantes de la tierra. Por ello, las estrategias de retribución en referencia a 

servicios ambientales son aplicados como herramientas que logran la transferencia e inversión de 

recursos económicos financieros y no financieros. Utilizando los mecanismos previstos por la 

entidad responsable, se realizan acuerdos entre el aportante y contribuyente a los servicios de los 
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ecosistemas, que tienen un efecto de "conservación y recuperación”, para que los recursos de los 

ecosistemas puedan ser utilizados de manera sostenible. 

La degradación de los ecosistemas de lomas de Mangomarca, como muchos de los 

sistemas naturales no se encuentran protegidos, principalmente abarcan amenazas por 

actividades antrópicas que son incompatibles con el uso de los recursos naturales; entre ellas se 

encuentra la minería metálica y no metálica ilegal, ya que se extraen materiales qué sirven para 

la actividad constructiva entre ellas arena fina gruesa y piedra triturada, seguido de ello se 

encuentra el tráfico de terrenos, debido a que existen vacíos legales y un ineficiente control los 

traficantes de terrenos suelen apropiarse de la extensión terrenal para obtener un beneficio 

económico, por ello se da pase al origen de asentamientos humanos, finalmente el pastoreo es 

una actividad que no es regulada, ya que se establece dentro de ella el ganado caprino y vacuno, 

por lo que la regeneración natural de plantas consumidas ocasiona la erosión del suelo, afectando 

la reproducción de flora, especialmente la de especies endémicas (SERFOR, 2014b).  

Moat et al. (2021) explica que las lomas son consideradas ecosistemas endémicos, 

ubicados en Perú y Chile, son categorizados como frágiles, con valor potencial alto de cual 

deslindan medidas de protección, por ello también son objeto de vulnerabilidad en consecuencia 

de las actividades antrópicas, las cuales hacen que este ecosistema se encuentre amenazado. 

La expansión urbana es una amenaza principal ya que la población se centra en 

asentamientos humanos ilegales, lo que se tradujo en variaciones sobre calidad de agua y suelo, 

afectando su cobertura vegetal; también el sobrepastoreo descrito por cría de vacunos y equinos 

ocasionan la erosión de suelo, incidiendo en deforestación amenazando la flora autóctona de las 

lomas; extracción de recursos como árboles agrava la deforestación, la minería ilegal causa la 

degradación de suelo; la contaminación ambiental es ocasionada por el turismo no responsable, 

que dejan sus residuos sólidos en la zona frágil (Alonso & Solórzano, 2021). 
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Según Gorfinkiel (1999) citado en Vergara & Álvarez (2017) en la actualidad a los 

servicios ambientales que deslindan del desarrollo ecológico en ecosistemas, no cuentan con un 

valor económico asignado en el desarrollo de mercados, por lo que representa un problema que 

enfrenta la economía ambiental, ya que, al encontrarse fuera del sistema económico, se 

convierten en ecosistemas vulnerables. 

La principal razón de ser de la economía, es distribuir de manera equitativa los recursos 

escasos, para incidir en el bienestar de grupos sociales, los servicios ecosistémicos son punto de 

unión entre el bienestar humano y la diversidad, por lo que debe significar acciones enfocadas a 

la conservación de biodiversidad para un mejor desarrollo de la provisión de recursos naturales 

que derivan de los ecosistemas, estos dependen directa e indirectamente de las actividades 

antrópicas como la extracción, consumo y producción; seguido de las decisiones sociales que 

inciden sobre el principio de preservación y protección de sistemas ecológicos 

(MINAMBIENTE, 2012). 

 

 
1.1.2. Formulación del problema general 

 

 
 

⚫ ¿Cuál será el valor económico de los servicios ecosistémicos de las Lomas de Mangomarca, 

Lima- 2022? 

 
 

1.1.3. Formulación de los problemas específicos 

 

 
 

⚫ ¿Cuáles serán los principales servicios ecosistémicos de las Lomas de Mangomarca, Lima – 

2022 que influyen en la valorización contingente? 
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⚫ ¿Cuánto será el valor de la disposición a pagar según la valorización contingente por cada 

poblador de la comunidad de Mangomarca, Lima – 2022? 

⚫ ¿Qué factores sociales, económicos y ambientales influyen en la disposición a pagar de la 

comunidad de Mangomarca, Lima – 2022? 
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1.2. Antecedentes 

 
1.2.1. Internacionales 

 

 
 

Baskent (2023) en su artículo científico “Caracterización y evaluación de servicios 

ecosistémicos clave en un ecosistema forestal representativo en Turquía”, tuvo como objetivo 

caracterizar y valorar los múltiples servicios ecosistémicos para una gestión forestal sostenible 

óptima, el método para estimar el valor económico total fue el método del precio de mercado en 

conjunto de una entrevista de actores interesados, los resultados identificaron servicios de 

producción de madera con un valor superior de 136.06 m3/ ha, reserva de carbono con una 

capacidad promedio de 72 m3/ha, finalmente por el método del precio de mercado se estimó un 

valor económico total para el ecosistema forestal de Turquía en $ 624 748.191, disgregándose en 

$ 61 232 por hectárea, finalmente la valoración estimada facilita el poder de decisión sobre la 

utilización sustentable de bienes naturales identificados en el área, orientándose a su 

conservación. 

 

 
Otrachshenko et al. (2022) en su artículo científico “El valor económico de Glass Beach: 

valoración contingente y enfoques de satisfacción con la vida” investigaron si las personas 

valoran los servicios ambientales producto de actividades antrópicas en interacción con la 

naturaleza, se aplicó el método de estimación valorativa contingente para obtener un factor 

determinante sobre disposición monetaria a asignar del individuo para la preservación de Playa 

de Cristal, los resultados mostraron que el beneficio económico en un año total incluido valores 

de uso y no uso fue de $ 3.52 millones, del cual solo $3.3 millones es asociada al valor de no uso 

y $0.22 millones asociadas al valor de uso, en conclusión la simulada desaparición de la Playa de 
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Cristal implicaría una pérdida económica y de bienestar social, también la estimación del valor 

monetario es una herramienta para gestionar la conservación y desarrollo sostenible en la región 

costera. 

 

 
Aryal et al. (2021) en su investigación “Importancia percibida y valoración económica de 

los servicios ecosistémicos en el humedal Ghodaghodi de Nepal”, el objetivo fue identificar 

servicios ambientales que se establezcan en función a la importancia que se percibe a nivel local, 

evaluando las asignaciones en escala valorativa de uso y no uso, el método empleado se 

dirección a estimar el valor económico total, los resultados demostraron que los productos 

forestales son los más importantes del ecosistema y la población clasifico el valor de uso (activo) 

como su prioridad, el rendimiento anual del humedal Ghodaghodi estimo un valor de $674 000 

millones, por hectárea el valor es $262.9, también se demostró que la población no percibe la 

importancia real del valor indirecto del ecosistema, en conclusión estimar el valor total del 

humedal permitió sugerir la gestión para minimizar la compensación entre en aprovisionamiento, 

entre otros servicios; para mantener el valor de uso y la integridad del ecosistema. 

 

 
Yeasmin et al. (2021) en su artículo científico “Valoración de los servicios ecosistémicos 

de los bosques domésticos: un estudio de caso de Fatikchari, Bangladesh” identificaron servicios 

ecosistémicos proporcionados por bosques domésticos y estimaron valores económicos que se 

percibieron por parte de las comunidades rurales, la metodología aplicada fue una valoración 

sociocultural, a través de entrevistas con indicadores de servicios de aprovisionamiento, 

regulación y culturales, los resultados mostraron que el servicio de aprovisionamiento tiene un 

valor económico por hogar de $80.96 +/- $25.52, entre ellos se registró bosques familiares con 
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un valor económico de $90.85 +/- $4.31, seguido de bosques familiares marginales $83.64 +/- 

 

$28.76; representando el más valorado con 4.09%, el servicio de regulación de 3.75% y cultural 

3.52%, en conclusión los hallazgos son importantes para gestionar los productos forestales y 

desafiar futuros desafíos. 

 

 
Başkent (2021) en su estudio “Evaluación y valoración de servicios ecosistémicos clave 

proporcionados por dos ecosistemas forestales en Turquía” cuantificó el valor y la distribución 

de servicios ecosistémicos de Ereğli y Yeşilkuşak, la metodología aplicada se dio en base al 

almacenamiento de carbono y el método de transferencia de valores de uso indirecto para 

biodiversidad, los resultados mostraron que el valor económico para el servicio de biodiversidad 

es $188 por hectárea y regulación de la calidad de aire $31 por hectárea, en promedio general 

para Ereğli un valor de $963 en total y Yeşilkuşak $923 en total, en conclusión el valor 

económico potencial de los ecosistemas es una estrategia para compensar el uso de la tierra. 

 

 
Gallant et al. (2020) en su artículo de investigación “Medición y valoración económica 

del secuestro de carbono en los humedales de Nueva Escocia” midieron y valoraron el secuestro 

de carbono de los humedales de Nueva Escocia, la metodología implicó determinas la tasa de 

secuestro de carbono con el muestreo de emisiones de CO2, después se estimó el valor monetario 

del CO2 con el modelo DICE, para estimar el valor del costo social del carbono. Los resultados 

demostraron que los humedales almacenan un total de 647.10 g CO2 en cada m2 anual, y 

aplicando el modelo DICE se estimó un valor de $45/t CO2 (dólares estadounidenses en el 2018), 

aumentando su valor a $130 t/CO2. En conclusión, el valor aumenta el valor del costo social del 
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carbono (SCC) directamente proporcional al tiempo, determinando el valor total del humedal en 

 

$90.9 millones. 

 

 

 
1.2.2. Nacionales 

 

 
 

Bocanegra & Luna (2021) en su tesis “Valoración económica del servicio recreativo de la 

Loma Ochiputur aplicando el método de costo de viaje” determinaron la asignación en escala 

valorativa del servicio ambiental recreacional en la loma, se aplicó la metodología establecida 

para costo de viaje en conjunto de una regresión Poisson, los resultados determinaron que el 

excedente del consumidor fue de S/46.36, y por regresión Poisson fue de S/40.00 lo que implica 

para ambos casos que los visitantes obtienen un beneficio de bienestar, el valor económico total 

del servicio identificado tiene un valor de S/ 720 520 anuales, en conclusión el valor determinado 

estima la pérdida económica para el ecosistema frágil, ya que actualmente se encuentra 

perturbado por diversos actores en principal las invasiones. 

 

 
Quispe (2022) en su tesis “Valoración económica ambiental para conservación de 

servicios ecosistémicos de la bahía interior de Puno, Lago Titicaca”, estimó la asignación 

valorativa económica por parte de turistas que en su interrelación son beneficiados por disfrute y 

conservación de la bahía interior del Lago Titicaca, se aplicó la metodología contingente, 

sustentada en valoración económica y su modelo de utilidad indirecta con modelo Logit, para los 

resultados de los servicios identificados fueron provisión, culturales, ecoturismo y regulación, el 

valor económico total anual de los turistas es en promedio S/ 909 479.34, siendo la DAP S/15.18 

por persona, en conclusión la pérdida o degradación de la unidad de estudio asumiría un 
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potencial riesgo económico para los pobladores de Puno, por lo que las instituciones deben 

iniciar con la gestión del territorio y actualizar las tarifas actuales para optar por programas que 

favorezcan la conservación de los servicios ambientales que ofrece la bahía interior del Lago 

Titicaca. 

 

 
Marthans (2021) en su tesis de postgrado “Valoración económica ambiental de los 

servicios ecosistémicos del ACR Laguna de Huacachina” identifico los servicios ecosistémicos 

de la unidad de estudio y estimo la asignación y predisposición de pago de los individuos para su 

conservación, la método aplicado fue la valoración contingente empleando un modelo Logit, los 

resultados muestran la identificación se servicios ecosistémicos de provisión, regulación y 

cultural, un 85.8% le asigna un valor de uso al ACR Laguna Huacachina, 76.33% conoce los 

servicios ecosistémicos y 66.86% consigna su disposición de pago por la conservación de 

servicios ambientales del objeto de estudio, mediante el método la DAP por persona es S/ 4.72, 

en conclusión la predisposición a pagar es un factor determinante para conservar el área y aplicar 

actualizaciones sobre el valor actual asignado. 

 

 
Araca (2021) en su artículo científico “Valoración económica de los bienes y servicios 

ofrecidos por el ecosistema altoandino relicto ubicado en los distritos de Chiguata, Characato y 

Pocsi, Arequipa” estimó la asignación monetaria del bien natural y servicio ambiental que 

ofrecen los bosques altoandinos relictos de Polylepis rugulosa, el método aplicado fue el modelo 

multicriterio para la determinación de secuestro de carbono, los resultados mostraron la 

identificación de servicios de aprovisionamiento, regulación climática y culturales, determinando 

el valor monetario total por los servicios ambientales sobre vectores priorizados en dos grupos, 
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obtenido un rango de $ 32 641 387 a $ 102 098 052, en conclusión el rango determinado es 

primordial para diseñar estrategias de conservación y beneficios sostenibles del ecosistema 

altoandino relicto. 

 

 
Yuca (2020) en su trabajo de grado “Valoración del beneficio económico del servicio 

ambiental del Área de Conservación Regional de Tres Cañones, Espinar” determinó el beneficio 

económico que le asignan los turistas al ACR Tres Cañones, se aplicó la metodología de 

valoración contingente facultada con interacción del modelo de regresiones Logit, los resultados 

mostraron que se identificó el servicio de aprovisionamiento, recreación, regulación y culturales, 

en las encuestas un 65.6% de visitantes tienen la predisposición de pago por servicios 

ecosistémicos con una escala valorativa de DAP media S/1.84 por la conservación de la unidad 

de estudio, el valor económico total para el ACR Tres Cañones es S/2 392 anuales, en conclusión 

la VESE es una herramienta que fomenta la aplicación de estrategias para la gestion sostenible 

de los recursos naturales para consignar su preservación en el área de conservación 

departamental. 

 

 
Salas, (2018) en su estudio de postgrado “Valoración económica de los servicios 

ecosistémicos que genera el Salar de Maras” en donde se determino el valor econonomico que 

brinda los servicio del salar de Maras, aplicó el método de valorativo contingente con 

instrumentos modelados en una encuesta para 80 socios de MARASAL y 42 turistas, los 

resultados demuestran la identificación de servicios característicos de aprovisionamiento, 

regulaciones, culturales y soporte, después de realizar la encuesta el 23.8% manifestó una 

disposición a pagar S/ 10 por la conservación del salar, el modelo econométrico estima la DAP 
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para socios de MARASAL es de S/0.63 mensuales por persona, el valor económico por los 

servicios ecosistémicos fue de S/ 3 175.2 anuales, la DAP para turistas fue de $2 por persona y 

el valor económico total del salar de Maras fue $126 720 anuales. 

 

 
1.2.3. Locales 

 

 
 

Gálvez & Torres (2022) en su tesis “Método de valoración contingente para promover la 

conservación de la reserva nacional Lomas de Lachay, Huacho” determinó el valor económico 

para la reserva, se aplicó la metodología consignada contingente, los resultados permitieron 

identificar los de servicios del ecosistema como culturales y regulación, para belleza escénica un 

55% de los encuestados apuesta por su conservación, la DAP mensual para los entrevistados fue 

entre S/1.00 a S/5.00, en conclusión los resultados son herramientas para actualizar el uso de la 

reserva nacional y contribuir a la conservación aplicando estrategias para futuros escenarios de 

perturbación ecosistémica. 

 

 
Santa Cruz et al. (2020) en su investigación científica “Flora vascular de las lomas de 

Mangomarca, San Juan de Lurigancho, Lima”, planteo el objetivo registrar y explicar las 

formaciones vegetales en la Loma de Mangomarca, el método aplicado fue el registro e 

inventario vegetal mediante técnicas de herborización, los resultados muestran el registro de 26 

familias de plantas vasculares, siendo las más representativas Asteraceae, Solanaceae y 

Amaranthaceae. el crecimiento de hierbas, arbustos, árboles, suculentas y trepadoras fueron 33, 

13, 2, 2 y 1 respectivamente, finalmente las lomas de Mangomarca son amenazadas por diversas 
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actividades de origen atópico, seguido de la contaminación por residuos sólidos, impactando de 

manera negativa en componentes de flora y fauna. 

 

 
Alonso & Solórzano (2021) en su revisión “Problemática socioambiental de las lomas”, 

tuvo la finalidad de identificar los conflictos que perturban las lomas costeras de Lima, para 

proponer estrategias de mejora en su gestión, el método aplicado es la revisión de revistas 

indexadas en un rango del 2008 a 2021, los resultados muestran que según documentos de 

entidades administrativas como SERFOR y ente rector MINAM, se reportó que el principal 

desequilibrio generado en las lomas se debe al crecimiento urbano invasivo, extracción de 

recursos fisiográficos y la contaminación por presencia de residuos sólidos y líquidos que vierten 

y generan por actividades antrópicas, finalmente la información recauda la descripción detallada 

del origen, desarrollo y consecuencias de conflictos ambientales en el ecosistema frágil, que 

servirá como herramienta para ejecutar proyectos de conservación y protección. 

 

 
Linares (2018) en su tesis “Valorización económica de la biodiversidad del Área de 

Conservación Privada Lomas del Cerro Campana” estimó el valor económico de los servicios 

ecosistémicos del ACR Lomas del Cerro Campana, en el cual aplico la escala valorativa 

contingente a través del modelo Logit, los resultados mostraron la identificación de servicios de 

soporte, regulación y culturales, la estimación de DAP por conservación y beneficio es S/14.00 

por persona, y su valor anual es S/ 1084. 423, si en caso el valor perdura en el tiempo el valor 

para conservar el área se estima en $3 748 954, en conclusión, los hallazgos lejos de establecer 

un valor monetario, representa un indicador de bienestar personal para los usuarios. 
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Ccasani (2017) sustento el trabajo de grado “Desarrollo sostenible en las Lomas de 

Mangomarca en el distrito de San Juan de Lurigancho”, tuvo como objetivo analizar cómo se 

desarrolla el proceso sustentable en las Lomas de Mangomarca a percepción de su población 

próxima, la metodología aplicada fue análisis de desarrollo ambiental, social y económico, con 

una encuesta en Escala Likert, los resultados indicaron que los pobladores no perciben el 

desarrollo sostenible pero que no son indiferentes a ello, frente al desarrollo social los pobladores 

perciben que la apertura de nuevos negocios permitirá tener un mejor estilo de vida, el desarrollo 

económico es percibido por el poblador de gran importancia por el progreso que atrae a su 

comunidad y el desarrollo ambiental cuenta con poca percepción de los pobladores a pesar de la 

sensibilización brindada sobre protección y conservación de ecosistemas, finalmente el 

desarrollo sostenible permite la valoración de componentes ambientales de las Lomas de 

Mangomarca y actividades turísticas permiten el desarrollo social y económico. 

 

 

 
1.3. Objetivos 

 

 
 

1.3.1. Objetivo general 

 

 
 

⚫ Determinar la valorización económica de los servicios ecosistémicos (VESE) de las Lomas 

de Mangomarca, mediante el método de valoración contingente para la mejora en gestión del 

ecosistema, Lima – 2022. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 
 

⚫ Identificar los principales servicios ecosistémicos de las Lomas de Mangomarca, Lima – 

2022, que influyen en la valorización económica. 

⚫ Determinar la disposición a pagar mediante el método de valoración contingente por cada 

poblador de la comunidad de Mangomarca, Lima – 2022. 

⚫ Describir los principales factores sociales, económicos y ambientales en la disposición a 

pagar de la comunidad de Mangomarca, Lima – 2022. 

 
 
1.4. Justificación 

 

 
 

La investigación fue desarrollada con la finalidad de asignar una escala valorativa de los 

servicios ecosistémicos que se identificaron en las Lomas de Mangomarca, aquella medición 

monetaria o pérdida de bienestar a la que fue enfocada la investigación es en base a lo que 

experimenta un ecosistema y es causa para establecer criterios de mejora continua o daños 

ambientales, formando así herramientas necesarias para determinar esfuerzos sobre el 

aseguramiento de bienes naturales y servicios que proporciona la naturaleza a un grupo social, 

finalmente al ser cuantificados en términos económicos se logra que sean considerados para la 

formulación y establecimiento de líneas en proyectos de manera correcta bajo el sistema 

adecuado de políticas públicas. 
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1.4.1. Justificación teórica 

 

 
 

La asignación de valores económicos a los servicios ecosistémicos se realizó aplicando el 

método de valoración contingente y empleando su modelo teórico, contrasta la realidad objetiva 

de las Lomas de Mangomarca y a su vez reafirma el valor económico en base a variaciones de 

bienestar social de un ecosistema y sus componentes ambientales. Los resultados demostrados 

son un complemento teórico para fundamentar la investigación sobre la identificación de 

servicios ecosistémicos que están siendo afectados y que se relacionan con el bienestar social a 

través de sus variaciones. 

 

 
1.4.2. Justificación práctica 

 

 
 

El valor económico que ofrece el ecosistema de Lomas de Mangomarca tuvo una 

aplicación concreta y bajo el sustento de primar sobre una realidad objetiva, se pueden mostrar 

en resultados; estos resultados son indispensables y sirven como herramienta para gestionar de 

manera sostenible un área protegida y categorizado como frágil hasta el ordenamiento territorial 

para asegurar su protección, deslindando en propuestas de conservación de recursos naturales, 

servicios directos e indirectos y sensibilización sobre este tipo de ecosistema único y frágil. 

 

 
1.4.3. Justificación metodológica 

 

 
 

El instrumento aplicado para consignar una escala valorativa en términos económicos por 

y mediante la valoración contingente es referente para ser aplicado en investigaciones posteriores, 
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siempre en cuando se trate de una condición de intervención de impacto negativo sobre un 

ecosistema, los resultados permitieron explicar la validez del instrumento determinándose 

confiable y basándose en la estimación de bienestar y costos asociados a variaciones en los 

ecosistemas, generando información para tomar decisiones sobre el patrimonio natural y su 

posible aprovechamiento sostenible. 

 

 
1.5. Hipótesis 

 

 
 

1.5.1. Hipótesis general 

 

 
 

⚫ La valorización económica de los servicios ecosistémicos mediante el método de valoración 

contingente en las Lomas de Mangomarca, Lima – 2022, es superior a S/ 2 000 mensuales. 

 
 
1.5.2. Hipótesis específica 

 

 
 

⚫ Los principales servicios ecosistémicos identificados en las Lomas de Mangomarca, Lima- 

2022 son de soporte, regulación y recreación. 

⚫ La disposición a pagar por cada poblador de la comunidad de Mangomarca, Lima – 2022, es 

mayor a un valor económico de S/ 10.00. 

⚫ Los principales factores sociales y económicos que influyen en la disposición a pagar en los 

servicios ecosistémicos de las Lomas de Mangomarca son los ingresos mensuales, la edad y 

educación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 
 

2.1. Bases teóricas sobre el tema de investigación 

 

 
 

2.1.1. Economía ambiental 

 

 
 

Granato et al. (2009) menciona que es una ciencia encargada de la gestión sustentable 

sobre los componentes biofísicos, que demuestran a la sociedad el impacto que puede generarse 

por su utilización completa o solo de un recurso, integra la economía para reconocer una nueva 

racionalidad para asignar valores numéricos. Las bases sobre economía ambiental parten de 

considerar al ambiente como una variable económica dentro del sistema, el cual es afectado por 

principios de característica biológica y física. 

 

 
Las valoraciones económicas del ambiente no se reproducen ya que no son bienes que 

pueden ser intercambiados en el mercado, este modelo económico también incluye a los términos 

físicos para analizarlos en un flujo de cantidad del objeto, también concierne indicadores sobre 

evaluación de ecosistemas (Granato et al., 2009, p. 7). 

 

 
2.1.2. Valoración económica ambiental 

 

 
 

Según Azqueta et al. (2007) las bases sobre valoración económica son representadas en 

términos monetarios asignados a servicios ambientales para usarlo como herramientas de gestión, 

ya que asignado un valor numérico a los bienes y/o servicios pueden ser comerciables o no; el 
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resultado posibilita visualizar el bienestar que genera en conjunto a costos asociados que 

repercuten en la variabilidad de equilibrio en los ecosistemas y que de manera directa e indirecta 

intervienen en el bienestar social y toma de decisiones. 

 

Tabla 1. 

 

Clasificación para estimar el valor económico total 
 

Tipo de valor Tipología  Característica 
 

Valor de uso VU 
Utilización directa o indirecta del bien o servicio 

ambiental 
 

Valor de uso directo VD 
Beneficios por el uso o consumo de bien o servicio 

ambiental 
 

Valor de uso indirecto VI 
Beneficios ambientales que se extienden a una 

sociedad 
 

Valor de opción VO 
Valor que dan las personas a un bien o servicio 

ambiental 
 

Valor de no uso VNU 
Valor asignado que, aunque no se use el bien o 

servicio ambiental esta abierto a la opción 
 

Valor de existencia VE 
Valor atribuido por personas frente a existencia de 
ecosistemas 

 

Valor de legado VL Valor de beneficio para generaciones futuras 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Azqueta et al., 2007 

 

 

Azqueta et al., (2007) describe la existencia del valor económico total (VET) que es 

determinado por la sumatoria total de valores asignados a bienes o servicios ambientales 

separados, que pueden ser medibles y cuantificados, este resultado otorga una aproximación de 

los valores de los ecosistemas permitiendo tener un panorama completo, para la toma de 

decisiones dentro de un ecosistema en referencia a la siguiente formula: 
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VET = (VUD + VUI + VO) + (VE + VH) 

 
En donde VET (Valor económico total), VUD (Valor de uso directo), VUI (Valor de uso 

indirecto), VO (Valor de opción), VE (Valor de existencia), VH (Valor de herencia), en donde la 

clasificación se verá relacionada a los servicios que brinda el ecosistema. 

 

 
2.1.3. Métodos de valoración económica 

 

Cristeche & Penna (2008) menciona que para aproximarse a un valor económico de 

servicios ambientales existen cuatro métodos universales, lo común de estos métodos es que 

todos intentan establecer el valor monetario para bienes o servicios ambientales estableciendo 

una red de mercadeo hipotético y así estimar la demanda del bien natural o servicio. 

 

Tabla 2. 

 

Métodos universales de valoración económica 

 

Método Preferencia Tipo 

Costos evitados o inducidos Revelada Indirecto 

Costo de viaje Revelada Indirecto 

Precios hedónicos Revelada Indirecto 

Valoración contingente Declarada Directo 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Cristeche & Penna, 2008. 
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Método de costos evitados o inducidos. 

 
Es aplicado para asignar valor de uso, directo, indirecto y opción sobre el valor total, se 

emplea sobre bienes naturales o servicios que no son comerciados en el mercado, pero se 

relaciona a un bien que si está inmerso en el mercado económico; por ello el vínculo es la 

sustitución (Cristeche & Penna, 2008, p. 12). 

Se aplican en dos casos: 

 
1. El bien o servicio es un insumo para producir otros del sector privado. 

 

2. El bien o servicio en complemento de otra forma la cadena de producción como utilidad. 

 

 
 

Método de costo de viaje. 

 
El método es aplicable para analizar relaciones de bienes y servicios complementarios, 

estudia las actividades que los accesitarios realizan en el lugar declarado, sus estimaciones están 

en base a fines recreativos. Este método usa el tiempo y dinero que se emplearon para ingresar al 

ecosistema y su representación de disposición a pagar que incurren en costos de viaje (Cristeche 

& Penna, 2008, p. 18). 

 

 
Se aplica a resultado de costos y beneficios 

 
1. Modificación de costos de acceso en lugares recreacionales 

 

2. Eliminar espacios naturales donde desarrollan actividades recreativas 

 

3. Creación de espacios recreacionales 

 

4. Variaciones sobre la calidad autónoma ambiental de una zona recreacional 
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Método de precios hedónicos 

 
Utilizado en la estimación del valor económico de los servicios ecosistémicos que 

interfieren directamente en los precios del mercado actual, se ejecuta en suposiciones de costo de 

viaje en función a una utilidad, por ello la demanda incrementa cuando un bien es atributo para 

otro bien privado. También se imparte desde la relación del precio de un bien y su calidad, de 

ello depende la asignación monetaria. El método comprende una limitación en la suposición para 

corroborar la veracidad y su ámbito aplicable (Cristeche & Penna, 2008, p. 26). 

Método de valoración contingente 

 
Es diferente a los anteriores ya que es una metodología única y directa que establece el 

hipotético mercadeo que se plantea, también se basa en las preferencias declaradas por los 

accesitarios a bienes y servicios ambientales, es universal para determinar y calcular un valor 

económico total sobre bienes naturales y servicios ambientales, con la finalidad de ser 

comparados (Cristeche & Penna, 2008, p. 33). 

 

2.1.4. Método de valoración contingente 

 

 
 

Según Cristeche & Penna (2008) el origen del método prima en los setenta, en Estados 

Unidos, derivando de una tesis doctoral de Robert Davis, quien hizo encuestas a cazadores sobre 

el valor que ellos le asignaban al bosque de Maine, este método perpetuó la valoración 

económica para impulsar los estudios sobre esta metodología. 
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Figura 1. 

 

Métodos asociados a la valoración económica 
 

Fuente: Barbier et al., 1997. 

 

 
Becerra (2021) indica que la valorización económica tiene relevancia en los servicios 

ecosistémicos que nos ofrece un ecosistema, por lo que una manera de hacerlo es aplicando el 

método de valorización contingente para hallar el valor económico y así insertarlo en actividades 

económicas debe relacionarse con la conservación y sus componentes ambientales, que forman 

parte del capital natural. 

 

 
La valoración contingente se enfoca bajo la suposición de un mercado hipotético sobre 

servicios ecosistémicos, por ello se busca determinar el valor monetario que las personas 

disponen sobre variabilidad de lo que se ofrece en el mercado, o también la cantidad monetaria 

que las personas pueden aceptar para contrarrestar la disminución sobre cualidades y cantidades 
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de bienes y servicios, por ello Petersson et al. (2022) menciona que los pasos para aplicar el 

método deben de seguir las siguientes consideraciones: 

 

 
Población relevante 

 
La población relevante debe ser comprendida por ciudadanos que obtienen un tipo de 

beneficio de carácter directo e indirecto del área a valorar económicamente, por ello se debe 

considerar su proximidad o lejanía (Petersson et al., 2022, p. 90). 

 

 
Modalidad de entrevista 

 
Existen diversas modalidades para realizar las entrevistas, entre ellas la modalidad 

presencial presenta la eliminación de absolver dudas que presente el individuo y consigna tiempo 

para emplear material didáctico sobre la comprensión bien o servicio en el mercado hipotético 

(Petersson et al., 2022, p. 91). 

 

 
Análisis de resultados 

 
El criterio después de aplicar la encuesta, consigna en ordenar la información mediante 

un programa estadístico (STATA 16), estos se deben manejar en un sistema de matriz, 

considerando filas y columnas de los ítems del cuestionario, dentro del análisis estadístico se 

debe considerar estadística descriptiva, prueba de chi cuadrado para muestras independientes de 

variables cualitativas y la regresión de modelos econométricos para estimar la DAP (Petersson et 

al., 2022, p. 91). 
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2.1.5. Servicios ecosistémicos 

 

MINAM (2016) expresa que los servicios ecosistémicos son los beneficios indirectos o 

directos que ofrecen los recursos naturales y sus servicios que se genera hacia la población, 

según el reporte de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, clasificándose en servicios de 

regulación, provisión, culturales y soporte; los servicios ecosistémicos tienen referencia a los 

bienes con el objetivo de suprimir un conteo doble sobre servicios que conforma procesos 

ecosistémicos medios. 

 

 
De acuerdo al marco jurídico peruano, su clasificación se establece en la Resolución 

Ministerial N°178 del MINAM (2019), donde se presentan líneas sobre la inversión pública en 

relación a servicios ecosistémicos y diversidad biológica, que sirven para promocionar 

inversiones sobre el uso sostenible de recursos y su conservación 

 

Tabla 3. 

 

Clasificación de los servicios ecosistémicos 

 
 

Tipos de servicios Servicios ecosistémicos 
 

 

 

 
Provisión 

 

 

 

 
Regulación 

Alimentos 

Productos bioquímicos 

Recurso o material genético 

Recursos hídricos 

Regulación de la calidad de aire 

Regulación del clima 

Regulación hídrica 

Control de erosión de suelo 

Polinización 

Secuestro de carbono 
 

 

Culturales 
Valores estéticos 

Paisaje 
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Soporte 

Fuente: MINAM, 2019. 

Recreación y ecoturismo 

Valores religiosos 

Ciclo de naturales de nutrientes 

Formación de suelos 

Mantenimiento de la biodiversidad 

 
 

2.1.6. Valoración económica de servicios ecosistémicos 

 

Gómez & Aguirre (2015) sustentan que la VESE tiene importancia relevante sobre la 

asignación de un valor intrínseco de recursos naturales, ya que se manera directa o indirecta este 

beneficio contribuye al cálculo y proximidad en términos monetarios de la capacidad de un 

ecosistema para ser conservado, también se aplica para asegurar la continuidad de servicios 

como parte de la economía, por ello el valor económico que se calcula de un ecosistema, implica 

factores tangibles; que pueden ser medidos e intangibles; que pueden ser complicados de 

cuantificar, también la estimación de uso y no uso que se interrelaciona con el uso directo de los 

servicios y bienes naturales que proveen los ecosistemas, de manera conjunta a una sociedad o 

individuo. 

 

Tabla 4. 

 

Método de valoración económica de servicios ecosistémicos 

 
 

 

Método de 

valoración 

Tipo de 

valor 
Servicio ecosistémico Información requerida 

 
 

 

 
 
Costos de viaje 

 

Uso 

directo 

Servicios de 

aprovisionamiento 

 

Servicios culturales y 

recreativos 

Costos por viaje 

 
Costo de oportunidad del 

tiempo 
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Sustitutos 
 

 

 

 

 

 
Precios hedónicos 

 

 

 

 

 

 

 
Costos evitados 

 

 
Uso 

directo e 

indirecto 

 

 

 

 

 
Uso 

directo e 

indirecto 

Servicios de 

aprovisionamiento 

 

Servicios culturales y 

recreativos 

Servicios de regulación 

Servicios de 

aprovisionamiento 

 

Servicios culturales y 

recreativos 

Información del servicio 

ecosistémico 

 

 

 
Precios de mercado 

 

 

 

 

 

Costos 

 

 

 
Valoración 

contingente 

 

 
Uso y no 

uso 

Servicios de regulación 
 

Todos los servicios 
DAP por un cambio

 
propuesto por medida 

 
 

Fuente: MINAM, 2016. 

 

 

 
2.1.7. Ecosistemas de lomas 

 

Según el PNUD (2018) las lomas son consideradas un tipo de ecosistema estacional, ya 

su orientación al océano y la cordillera de los Andes permiten una interacción directa del clima, 

relieve y suelo, por ello toma formas atípicas y se encuentra influenciada por factores como 

proximidad al mar, altitud, pendiente y condiciones climáticas. 

 

 
Formación de lomas 

 
El proceso de formación se origina por la condensación de aguas frías que con 

características de la corriente de Humboldt, las cuales circulan en dirección desde el sur al norte, 

lo que da pase a la formación de nubes estratos, las cuales forman una base de colchón que en 
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ocasiones origina el fenómeno de inversión térmica; estás nubes viajan en dirección al este por 

influencia de vientos alisios y al interceptarse con la Cordillera de los Andes, específicamente a 

1000 m.s.n.m., se produce una precipitación denominada garúa, finalmente a interactuar 

ecológicamente el agua y suelo en la base de montes andinos, comienza el brote de plántulas que 

pronto forman el ecosistema de lomas (PNUD, 2018, p. 5). 

 

 
Servicios ecosistémicos de lomas 

 
Los principales servicios ecosistémicos que brindan las lomas es la provisión de recursos 

genéticos, belleza paisajista, educación, espiritualidad, ecoturismo, provisión de alimentos, 

polinización, formación de suelo, captación de agua atmosférica y purificación del aire 

contaminado (PNUD, 2018, p. 7). 

 

Figura 2. 

 

Perfil altitudinal de las lomas costeras 

 

 
Fuente: Watson, (2006) citado en Scudere & Zuñiga, 2019. 
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2.1.8. Lomas de Mangomarca 

 

Según Juárez (2018) las lomas de Mangomarca están ubicadas en Villa Mangomarca, 

distrito de San Juan de Lurigancho, Perú, especialmente se encuentra situada en una pequeña 

quebrada, lo que provoca su interacción ecológica con distintas urbes y desarrollo de actividades 

industriales, sin embargo, Mangomarca no es una zona próxima a las ciudades, de lo contrario es 

una zona aislada. 

Según los criterios de delimitación del SERFOR (2014a) se basaron en la existencia de 

cobertura vegetal y hábitats identificados como cresta rocosa, ladera herbácea, ladera rocosa , 

zona de cactáceas y fondo de quebrada; en las lomas de Mangomarca tienen un área de 516.10 

hectáreas, en las cuales se pueden identificar servicios ecosistémicos como ecoturismo, 

educación y banco de recursos genéticos; siendo los dos primeros de calidad alta y uso actual 

nulo. Las amenazas identificadas de duración permanente y casi total es la expansión urbana, 

seguido de la crianza informal de porcinos de extensión local y magnitud media, también la 

presencia de residuos sólidos de duración permanente y magnitud baja. 

 

 
Flora 

 
En relación a flora Silvestre registró SERFOR (2014a) en las lomas de Mangomarca se 

encuentra la familia Amaryllidaceae, la cual de determina en categorías de amenaza como; 

vulnerable, Begoniaceae, en categoría de peligro, Caricaceae estado de peligro crítico, 

finalmente se obtuvo un registro de 35 especies, las más representativas Alternanthera 

halimifolia, Chenopodium petiolare, Begonia octopetala, Fuertesimalva peruviana y Oxalis 

latifolia. 
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Fauna 

 
SERFOR (2014a) registró 15 especies de avifauna, entre ellas las familias Cathartidae, 

Accipitridae, Columbidae, Strigidae, Trochilidae, Falconidae, Hirudinidae, Trogodytidae, 

Motacillidae, Thraupidae y Emberizidae, una especie representativa es el gallinazo de cabeza 

negra Coragyps atratus y 2 especies de herpetofauna de la familia Tropiduridae, comúnmente 

conocido como lagartija tigre Microlophus tigris, y la familia Gekkonidae comúnmente gecko 

Phyllodactyllus lepidopygus. 
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III. MÉTODO 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación es de tipo aplicativa, ya que emplea los conocimientos técnicos y 

teóricos que surgen en la investigación básica, sobre valoración económica ambiental para 

aplicarlo en el objeto de estudio las Lomas de Mangomarca. Con un diseño de investigación no 

experimental, de carácter transeccional, debido a que no se manipulan variables al momento de 

la ejecución, el objeto de estudio muestra los fenómenos naturales de ocurrencia en un contexto 

real. 

Con un nivel de investigación de tipo descriptivo, ya que se identificaron los servicios 

ecosistémicos de las lomas de Mangomarca y su valor económico total para proponer estrategias 

de conservación. 

 

 
3.2. Ámbito temporal y espacial 

 

 
 

3.2.1. Ámbito temporal 

 
La investigación se desarrolló entre los meses de julio a octubre, ya que la interacción 

ecológica de componentes ambientales, dan origen al tipo de ecosistema Loma. 

 

 
3.2.2. Ámbito espacial 

 
El ámbito temático de estudio es delimitado por las Lomas de Mangomarca de acuerdo a 

(SERFOR, 2014b). 
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Figura 3. 

 

Mapa de ubicación de las Lomas de Mangomarca. 

 

 
Nota: La delimitación de las lomas de Mangomarca fue establecida por (SERFOR, 2014b). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
3.3. Variables 

 

Variable independiente : Servicio ecosistémicos 

Variable dependiente :Valorización económica 
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3.3.1.    Operacionalización de variables 

Tabla 5. 

Operacionalización de variables. 

 

Variable Definición conceptual 
Definición

 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

 
 

 

Los beneficios directos 

o indirectos que los 

seres humanos obtienen 

de la naturaleza se 

denominan servicios 

ecosistémicos. Estos 

servicios pueden incluir 

En el contexto del 

estudio de Lomas de 

Mangomarca, los 

servicios 

ecosistémicos  se 

refieren a los 

beneficios que los 

residentes, turistas y 

otros  consumidores 

 

 

 
Sociales 

 
Sexo 

Edad 

Educación 
N° de hijos 

N° de integrantes por familia 

 

 

 
Razón 

Servicio 

ecosistémico 

el suministro de 

recursos naturales como 

el agua, los alimentos y 

la madera, así como la 

regulación del clima, la 

depuración del agua, la 

protección  contra  las 

reciben   de   este 
ecosistema en 

particular. Pueden 

incluir, entre otros, 

la capacidad de las 

lomas para retener 

agua,  prevenir  la 

económicos Ingresos mensuales Razón 

 
Preocupación por el medio 

ambiente 

Visita a las Lomas de 

Mangomarca 

Importancia en la conservación 

inundaciones y el ocio. 

(MINAM, 2016) 

erosión del suelo, 
proporcionar 

espacios recreativos 

y promover la 

biodiversidad. 

Ambientales 
Percepción sobre la limpieza 

del ecosistema 

Conocimiento de los beneficios 

Generación de ingresos para 

pobladores 

Nominal 
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Calidad del paisaje 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valorización 

económica 

 

 

 

 

 
 

La valoración 

económica es un 

enfoque que busca 

asignar un valor 

monetario a los 

servicios ecosistémicos 

con el fin de 

comprender su 

contribución a la 

economía y a la 

sociedad en general 

(Cristeche & Penna, 

2008 ) 

La valoración 

económica se lleva a 

cabo a través de 

métodos que 

cuantifican los 

beneficios 

económicos de los 

servicios 

ecosistémicos, como 

encuestas, análisis de 

mercado y 

estimaciones de 

costos, para tomar 

decisiones 

informadas sobre la 

conservación y 

gestión de los 

ecosistemas. 

 

 

 
Por servicios 
culturales 

 

 

 

 

 

 

Por servicio de 

soporte 

 

 

 

 
Por servicio de 

regulación 

 

 

Importancia del Turismo 

Importancia por la educación 

ambiental 

 

 

 

 

 

Importancia de la biodiversidad 

 

 

 

 

 

Importancia por la cobertura 

vegetal y generación de oxigeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4. Población y muestra 

 
3.4.1. Población 

 

La población fue de 11771 habitantes de la Urbanización Mangomarca entre un rango 

de edades de 18 a 50 años, San Juan de Lurigancho, de acuerdo a la información estadística del 

(MINSA, 2016). 

3.4.2. Muestra 

 

El tamaño de la muestra es representativo obtenido a través de la siguiente ecuación: 

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

𝑛 =
1.962 × 0.50 × 0.50 × 11771

0.052(11771 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

 

𝑛 = 99 
 

3.4.3. Muestreo 

 

El muestreo fue de tipo probabilístico aleatorio, ya que las personas que comprenden el 

rango de edad entre 18 a 50 años tuvieron la misma posibilidad de ser parte de la muestra; 

siempre en cuando estén conformando la comunidad de Mangomarca. 

 

3.5. Instrumentos 

 
 

Para los objetivos planteados en la investigación se determinan las siguientes etapas: 

 
⚫ Identificar los servicios ecosistémicos de la Loma Mangomarca, se empleará la técnica de 

observación, la herramienta será un cuaderno de campo. 

⚫ Procesar los datos que se obtendrán mediante entrevistas a los pobladores de la comunidad 

de Mangomarca, se empleará la técnica encuesta, el instrumento será el formato N°01 

encontrado en el anexo. 
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⚫ Determinar de la valoración económica total, se empleará la técnica de análisis de 

documentación, las herramientas son el Software STATA 16 y Microsoft Excel. 

 

 
3.6. Procedimientos 

 
3.6.1. Fase de pre campo 

 

Consisten en la elaboración de mapas cartográficos para la ubicación y localización de 

la Loma de Mangomarca, seguido de la elaboración de formularios para entrevistar a los 

pobladores que se plantearon en base al manual de Valoración económica del Patrimonio 

Natural (MINAM, 2015a). 

 

 
3.6.2. Fase de campo 

 

En la VESE más representativos de las Lomas de Mangomarca, se necesita recabar 

información in situ, donde se aplicará la técnica de observación; con soporte de evidencias 

fotográficas. Se describiría la zona a valorar, así como el estado sanitario del ecosistema, la 

presencia de cobertura vegetal, avistamiento de fauna silvestre, evidencia de problemas 

ambientales, un registro de rutas de acceso. 

Para las entrevistas se empleará el instrumento validado y se consignará a través de un 

representante familiar para determinar: la valoración económica total, la relación entre factores 

socioeconómicos y la DAP de los servicios ecosistémicos de las Lomas de Mangomarca. Para 

lo cual se toma una muestra de 99 personas aleatoriamente que residen en la comunidad de 

Mangomarca. 
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3.6.3. Fase de gabinete 

 

Para esta etapa se utilizarán todos los datos tomados en campo, procesándolos en 

Microsoft Excel con una tabla de frecuencias y porcentajes. En lo que concierne a determinar la 

valoración económica total se presentará una tabla de resumen de disposición a pagar tomada 

de la muestra, con un total por servicio y promedio de disposición a pagar por familia. 

Para las pruebas de las hipótesis se procesarán datos en el software STATA, mediante 

un análisis logarítmico por variables de contraste en el cálculo del DAP. Asimismo, se evaluará 

componentes para la elección del mejor modelo de interpretación tales como el Akaike's 

Information Criterion (AIC) y Bayesian Information Criterion (BIC). Los cuales establecieron 

mediante un modelo logarítmico considerando dichos factores, así como indicadores de 

PSUDO CHI 2 y indicadores de calidad del modelo (especificidad y valores acertados). 

Luego de ello se estableció un criterio de evaluación con la participación de un supuesto 

del 10% de la población, así como la participación total de todos los encuestados. Mediante el 

cual se puede establecer cuánto sería la DAP por los servicios ecosistémicos dentro de las 

Lomas de Mangomarca. 

 

 
3.7. Análisis de datos 

 

Para obtener resultados significativos se realizará una encuesta que se considere como 

prueba piloto para ajustar el instrumento empleado y obtener la información sobre: 

conservación del ambiente, valoración económica total y datos del encuestado. 

La determinar la valoración económica por servicio ecosistémico se emplearán datos 

sobre la disposición a pagar detallada, aplicando la fórmula de la disposición a pagar del 
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servicio ecosistémico por familia; así sucesivamente para cada servicio ecosistémico 

identificado. 

En relación a la valoración económica total de la Loma de Mangomarca, se verá 

determinado por la sumatoria de los resultados de los cálculos anteriores; es decir de DAP del 

servicio primero, hasta el servicio enésimo. 

La hipótesis general de esta investigación no necesita ser comprobada mediante una 

prueba, ya que su naturaleza es descriptiva; solo se empleará el cálculo sumatorio total de cada 

servicio ecosistémico por la población de la comunidad de Mangomarca. 

Para la prueba de hipótesis específica 1, se empleará la prueba de muestra única y 

obteniendo el valor de significancia, se determinará si debe ser aceptada o rechazada. 

Para la prueba de hipótesis específica 2 sobre la relación entre la disposición a pagar y 

los factores socioeconómicos de los pobladores de la comunidad de Mangomarca, se empleará 

analizara los modelos LOGIT y de acuerdo al nivel de significancia estás variables se evaluarán 

a la significancia individual y conjunta de los modelos con el PSUDO CHI 2. 

 

 
3.8. Consideraciones éticas 

 

Este estudio se apega a la RDE N°153-2018- MINAGRI- SERFOR; donde se aprueba 

la incorporación de 36 ecosistemas a la lista de ecosistemas frágiles y lo dispuesto en la Ley 

General del Ambiente N° 28611, estableciendo que las autoridades públicas adopten medidas 

de protección especial para este tipo de ecosistemas, tomando en cuenta sus características, 

recursos singulares, su relación con condiciones climáticas especiales y con los desastres 

naturales; también el estudio se respalda en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763, 

donde señala que el SERFOR en coordinación con autoridades regionales forestales y de fauna 
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Silvestre aprueban esta lista de ecosistemas frágiles, con base en estudios técnicos e 

información científica. También la valoración económica se rige bajo el Manual de Valoración 

Económica del Patrimonio Natural que fue publicado por el Ministerio del Ambiente en el año 

2015, con la finalidad de implementar instrumentos para la conservación de recursos naturales, 

diversidad biológica y servicios ambientales en el país, de acuerdo con la Política Nacional del 

Ambiente. 
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4. RESULTADOS 

 

 
 

4.1. Identificación de los principales servicios ecosistémicos que influyen 

en la Disposición a pagar (DAP) 

En la investigación se obtuvo mediante la encuesta una evaluación sobre los principales 

servicios ecosistémicos que estarían dispuestos a pagar los pobladores de la comunidad de 

Mangomarca (Tabla 6). Esto mediante una adaptación referente al monto a pagar, estos 

servicios ecosistémicos se identificaron en las actividades que brindan este tipo de ecosistemas 

y su relación con nuestra población objetivo (Linares, 2018). Asimismo, se obtuvo 

información por la disposición a pagar por todos los servicios ecosistémicos, logrando una 

participación del 77.28 %. Sin embargo, no existió diferencia por el pago de un servicio 

ecosistémico en particular, siendo homogéneo en todos los casos. 

 

Tabla 6. 

 

DAP de los pobladores por todos los servicios ecosistémicos en las Lomas de Mangomarca. 
 

N°  Variable Categorización Porcentaje (%) 
 

 

A Probabilidad de disposición a 

pagar 

1 = Si 

0 = No 

77.78 

22.22 
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Tabla 7. 

 

DAP por cada servicio ecosistémico en las Lomas de Mangomarca. 
 
 

Monto a Turismo (1) Biodiversida Generación Educación y Promedio 
pagar  d (2) de 

(3) 

oxigeno recreación 

(4) 

 

1 a 3 soles 15 14 14 
 

18 16 

3 a 5 soles 28 18 21 
 

21 22 

5 a 10 soles 27 22 17 
 

15 20 

10 a 20 soles 22 28 40 
 

22 28 

Mas de 20 

soles 

7 17 7 
 

23 14 

 

 

En la tabla 7 se observa la DAP por parte de los pobladores aledaños en las Lomas de 

Mangomarca, siendo afirmativa en 77.78 %. Sin embargo, esta se verá diferenciado en función 

al servicio ecosistémico que se preste en las instalaciones, tales como los de regulación 

(generación de oxígeno), servicios culturales (turismo y educación) y los servicios de soporte 

(biodiversidad). Asimismo, se observa esta diferenciación con respecto a la DAP, teniendo un 

promedio de 15 soles por mes. Describiendo que existe una mayor DAP por servicios de 

regulación y soporte. 
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4.2. Determinación de los principales factores sociales, económicos y 

ambientales en la disposición máxima a pagar de la comunidad de Mangomarca 

Se determino los principales factores mediante un modelo relacionado a la disposición a 

pagar por variable y la relación variable con el factor respuesta (SI/NO), en donde se obtiene 

que conjuntamente las variables ambientales (Tabla 8), sociales (Tabla 9) y económicos (Tabla 

10), Tienen mayor o menor significancia al momento de complementar al modelo Logit para su 

respuesta. Es decir, aquellas que influyen en mayor o menor medida en la toma de decisión de 

los pobladores mediante la estadística inferencial. 

 

Tabla 8. 

 

Caracterización de DAP de las variables ambientales representativas en el modelo servicios 

ecosistémicos en las Lomas de Mangomarca. 

N 

° 
Variable Categorización Porcentaje 

respuestas 

de 

(%) 

DAP (+) (%) 

B Preocupación por el 1= Si 98.99  64.64 

 ambiente 0= No 1.01  1.01 

C Visita a las Lomas de 1= Si 60.61  43.43 

 Mangomarca 0= No 39.39  22.22 

D Importancia en la 1= Si 98.99  65.65 

 conservación 0= No 1.01  0.00 

E Percepción sobre la 1= Buena 35.35  21.21 

limpieza del ecosistema 0= Mala 64.65 44.44 

F  Conocimiento de los 1= Buena 38.38 41.41 

beneficios 0= Mala 61.62 24.24 

G Importancia del 1 = Mala 24.24 15.15 

Turismo 2 = Regular 29.29 16.16 
 3 = Buena 19.19 13.13 
 4 = Muy Buena 27.27 21.21 
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H Importancia de la 56.57 40.40 

biodiversidad  26.26 19.19 
  9.09 4.04 

  8.08 2.02 
 

I Importancia por la 

cobertura vegetal y 

generación de oxigeno 
 
 

 

J Importancia por la 

53.54 

28.28 

14.14 

4.04 

41.41 

32.32 

22.22 

9.09 

2.02 

27.27 
educación ambiental  23.23 12.12 

  25.25 20.20 

  10.10 6.06 

K Generación de ingresos 1= Buena 79.8 52.52 

para pobladores 0= Mala 20.2 13.13 

L  Calidad del paisaje 1= Buena 66.67 49.49 

 0= Mala 33.33 16.16 

 

 

 

Tabla 9. 

 

Caracterización de disposición a pagar de las variables sociales representativas en el modelo 

servicios ecosistémicos en las Lomas de Mangomarca. 

 

N° Variable Categorización Porcentaje de DAP (+) (%) 

  respuestas (%)  

M Sexo 1= Mujeres 46.46  28.28 

 0= Hombres 53.54  37.37 

N Edad 0 = 18 a 28 años 21.21  16.16 
 1 = 29 a 38 años 21,21  14-14 
 2 = 39 a 48 años 15.15  9.09 

 3 = 49 a más 42.42  26.26 

O Educación 0 = Secundaria 6.06  4.04 
 1 = Tecnica 33.33  21.21 

 2 = Universitaria 60.61  40.40 
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P N° de hijos 0 = 0 a 2 hijos 74.75 49.49 
 1 = 3 a 5 hijos 23.23 15.14 

 2 = > 6 hijos 2.02 1.01 

Q N° de integrantes por 0 = 1 a 2 personas 17.17 19.19 

familia 1 = 3 a 6 personas 63.63 46.467 

 2 = > 7 personas 14.14 6.06 

 

 

 

Tabla 10. 

 

Caracterización de disposición a pagar de las variables económicas representativas en el 

modelo servicios ecosistémicos en las Lomas de Mangomarca. 

N Variable Categorización Porcentaje de DAP (+) (%) 

°  respuestas (%)  

R Ingresos mensuales 0 = Menor a 1025 23.23 13.13 
 1 = Entre 1025 a 1500 25.25 17.17 
 2 = Entre 1500 a 2000 17.17 12.12 
 3 = Entre 200 a 3000 13.13 8.08 

 4 = Mayor a 3000 21.21 12.12 

 

 

Asimismo, en el cálculo del DAP, se describió un modelo de significancia logarítmico, 

mediante indicadores en evaluación de modelos representativos y una descripción por la 

calidad de las predicciones. 

 

Tabla 11 

 

Modelos logísticos para la determinación de la DAP de los servicios ecosistémicos de las 

Lomas de Mangomarca. 

Modelos 

Variables   

1 2 3 
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C 0.834 - - 

E 
0.199 

0.142 - 

F 0.188 0.145 - 

G 0.987 - - 

H 0.057 0.025 0.044 

I 0.007 0.007 0.002 

J 0.952 - - 

K 0.112 0.087 - 

L 0.894 - - 

M 0.128 0.077 - 

N 0.099 0.019 0.037 

O 0.001 0.001 0.001 

P 0.242 - - 

Q 0.064 0.048 - 

R                                                          0.087 0.066 - 

 Pseudo R2                                  0.5082                         0.4935                          0.3813 

 
 

 

 

Tabla 12. 

 

Clasificación de predicciones de los modelos presentados 

 

 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

AIC 83.58179 75.12075 74.88531 

BIC 125.1037 103.6671 87.86091 

Sensitivity 93.51 % 90.91 % 92.21% 

Specificity 68.18 % 63.64 % 59.09 % 
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Positive 

value 

predictive 91.14 % 89.74 % 88.75 % 

Negative 

value 

predictive 75.00 % 66.67 % 68.42 % 

Correctly classified 87.88 % 84.85 % 84.85 % 
 

 

 

En la tabla 12 se observan la validación por predicciones del modelo presentado, donde a nivel 

de sensibilidad, especificidad y predicción de valores (positivos y negativos), destaca el modelo 

1; el cual cuenta con las variables más importantes en el estudio, pero no con las de nivel 

significativo (modelo 3). Mientras que en los indicadores de AIC y BIC, el mejor modelo 

estaría enfocado a los del modelo 3 respectivamente (74.8 y 87.8), siendo el más significativo 

por variable y teniendo una clasificación correcta (84.85 %) 

 

 
4.3. Determinación de la disposición a pagar (DAP) por los servicios 

ecosistémicos de las lomas de Mangomarca 

 

 
Teniendo al modelo 3, como el más adecuado para la interpretación de variables que influyen 

en la DAP por los servicios ecosistémicos de Lomas de Mangomarca, presentándose la 

siguiente ecuación: 

 

 
DAP (A) = H (-0.747) + I (1.74) + N (0.745) + O (3.68) - 6.292 

 

 

 
Asimismo, considerando la DAP por 15 soles mensuales según las encuestas se obtiene los 

siguientes resultados: 
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Por la valorización de las encuestas 

 
𝐷𝐴𝑃𝑥 𝑚𝑒𝑠 = 15 soles * 77 personas = S/ 1155 por mes 
 

 𝐷𝐴𝑃𝑥 𝑎ñ𝑜= S/ 1155 soles * 12 meses = S/ 13 860 por año 

 

 
Mientras que con un supuesto para la participación del 10% de la población de la comunidad de 

Mangomarca esta seria de: 

 

 
Con participación de 10% de la población (n = 1177 personas) 

 
𝐷𝐴𝑃𝑥 𝑚𝑒𝑠 = 15 soles * 1177 personas = S/ 17 655 por mes 
 

 𝐷𝐴𝑃𝑥 𝑎ñ𝑜= S/ 17 655 soles * 12 meses =  S/ 211 860 por año 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
La VESE es importante porque nos permite comprender el verdadero valor de los 

recursos naturales y su contribución a la economía y al bienestar humano (Saha y Taron, 2023; 

Baskent, 2023). Según Kieslich y Salles (2021), al asignar un valor monetario a los servicios 

ecosistémicos se puede integrar en la toma de decisiones y políticas públicas. Sin embargo, se 

debe de considerar que no todos se pueden aplicar de igual manera para todos los ecosistemas. 

En el caso del ecosistema de las lomas de Mangomarca, tienen un proceso transitorio en la 

generación de su valor agregado; por lo qué, al identificar los mejores canales para la 

valorización económica, nos permitiría establecer un mecanismo óptimo para la protección de 

dichos ecosistemas, garantizando así que se tengan en cuenta en la planificación y gestión del 

uso de los recursos naturales.  

 

Según Salas (2018), la VESE puede ayudar a sensibilizar a la sociedad sobre la 

importancia de la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, ya que ayuda a fomentar 

la adopción de prácticas sostenibles, tales como la gestión de DAP en base a la recaudación por 

turismo desarrollado en las lomas de Mangomarca; promoviendo la conservación de los 

recursos naturales mediante una valorización social, fomentando la educación ambiental y 

conservando las actividades culturales de la comunidad. Asimismo,  Dehghani et al. (2023), 

nos describe que al momento de establecer un mecanismo de valorización se debe de tomar en 

cuenta la percepción y el conocimiento de los pobladores (n=42); y porque se considera a estos 

servicios los principales para la comunidad de Mangomarca. Por ello, el mecanismo más 

acertado es a traves de un análisis de grupos de interés, siendo la muestra de estudio 

representativa a las Lomas de Mangomarca (n=99). 
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Asimismo, según Gálvez y Torres (2022) la VESE en las lomas costeras es 

especialmente importante debido a la riqueza y diversidad de los ecosistemas presentes en estas 

regiones. Sin embargo, se describe como el factor más incipiente a la  VESE al ámbito de 

urbanización y sus factores de valor agregado que se tiende a dar, lo qué en esta investigación 

se consideró tanto los factores ambientales, sociales y económicos. En donde el ámbito 

ambiental influye sobre la calidad de vida de los pobladores de distrito de San Juan de 

Lurigancho. Por ello, Gonzales et al. (2023), aporta que las lomas costeras al poseer una gran 

variedad de microclimas permitiendo entender las interacciones actuales e históricas entre el 

clima, los suelos y la topografía que se tiene y se perdería al no poder valorizar adecuadamente 

los servicios ecosistémicos de las lomas costeras. De igual manera, Avendaño (2022) nos 

refuerza que las Lomas costera de Peru proporcionan una amplia gama de servicios 

ecosistémicos, como la protección contra la erosión costera, la regulación del clima, la 

provisión de agua dulce, la biodiversidad y la recreación, dentro de los cuales la comunidad de 

Mangomarca ha mostrado interés para realizar una mayor DAP enfocado al cuidado de la 

cobertura vegetal.  

 

Por lo tanto, la VESE ayuda a promover la conservación y restauración de los 

ecosistemas costeros, asegurando su continuidad y su contribución a la economía y al bienestar 

humano. En donde Birenboim et al. (2022) fomenta estudios de VESE en una DAP para 

determinar con mayor precisión y sostenibilidad al ser desarrollado por cada servicio a 

valorizar por cercania a la comunidad (n=95), en donde nuestra muestra es representativa en 

comparación de ello (n=99).  

 

De igual manera, la comunidad de Mangomarca tiene un potencial de DAP valorizado 
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15 soles por mes, generando ingresos mediante el turismo y el aporte ciudadano por conservar 

la cobertura vegetal,  teniendo resultados similares para la VESE de ecosistemas de lomas con 

DAP entre 8 a 15 soles (Gálvez y Torres, 2022). Sin, embargo, se debe de considerar el alcance 

de la VESE, debido a que según Linares (2018), realizo una VESE pero enfocada a un area de 

conservación privada (ACP), en donde la población no es influyente en el mecanismo de 

valorización, aunque la DAP por el servicio de turismo sea similar (S/14) y con una 

recaudación de  S/ 1, 084,423, en comparación a nuestro total de S/ 211 860 por año, debido a 

que nuestro modelo de valorización está considerando un escenario real y significativo (10%), 

enfocando el apoyo e impacto qué tiene la población sobre los ecosistemas de lomas. 

Asimismo, hay qué considerar que la recaudación es respecto al alcance y el ecosistema, tal 

como en el lago Titicaca (Quispe, 2022)  y en la ACR  laguna de Huacachina (Marthans, 2021) 

, en donde la recaudación total fue mayor y significativo en donde se considera como factor 

principal la percepción e interés de la población (S/ 909,479.34).  

 

En la determinación de los principales factores en la DAP, se describe que las 

comunidades locales pueden comprender mejor el valor de estos ecosistemas y así fomentar a 

que puedan tomar mejores medidas para gestionarlos de manera sostenible, considerando que el 

ecosistema es vulnerable a efectos adversos causados por residuos sólidos en la limpieza dentro 

de las Lomas de Mangomarca. Por ello, los factores sociales, económicos y ambientales 

permiten dar un mayor entendimiento de la realidad asociada la VESE en  la reducción del 

sesgo desarrollada en investigaciones actuales. Esto es respaldado por Li et al., (2021), en 

donde describen que al implicar un sentido de pertenencia y valor se puede dar más importe 

para la conservación de un bien necesario en las actividades, en el caso de las Lomas de 

Mangomarca, promueven la habitabilidad y seguridad frente a desastres naturales. 
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Asimismo, en las lomas costeras la VESE también puede ser una herramienta 

importante para la toma de decisiones en el desarrollo urbano y turístico en las Lomas de 

Mangomarca.  Según Ccasani (2017), en el distrito de San Juan de Lurigancho se puede reducir 

los impactos ambientales y sociales de sus acciones, a pesar de que no se pueda identificar un 

apoyo constante. Sin embargo, en el modelo de categorización de la DAP se especifica que a 

pesar qué existen personas qué no estarían dispuestos a pagar por un servicio ecosistémico, si 

estuviesen dispuesto e interesados en contribuir a otro, por ello existe diferencia significativa 

en resultados presentados (p >0.05), y esto se respalda con la vulnerabilidad y sensibilidad 

ecológica en los planes de desarrollo urbano, y considerando que el distrito de San Juan de 

Lurigancho es uno de los más poblados del Perú. De igual manera Luo et al. (2023) describe 

qué una gestion ordenada del territorio esta influenciada por el aporte ciudadano en función a la 

ubicación de su vivienda. Mientras que,  Aryal et al (2021) considera que esto también 

permitiría desarrollar nuevos y mejores proyectos que pueda beneficiar a toda la población, 

siendo uno de los más valorados la presencia de cobertura vegetal en la reducción 

deslizamientos de tierra en la comunidad de Mangomarca; considerando que los ecosistemas 

frágiles son afectados tanto por la actividad humana y el cambio climático, respondiendo en 

base a pérdidas económicas (Bocanegra & Luna, 2021; Santa Cruz et al., 2020) 

 

La DAP por un servicio ecosistémico puede estar relacionada con factores 

socioeconómicos y culturales, en donde se destaca la edad de las personas encuestadas. En 

donde Con Wright y Gedik (2023), describe un impacto mayor sobre la condición sociopolítica 

en comparación a la socioeconómica, principalmente enfocado a las creencias de persona de 

mayor edad. Mientras que Otrachshenko et al. (2022), describe que dicha percepción, se verá 

cambiada con el paso del tiempo y los efectos negativos de no iniciar un correcto sistema de 
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valorización, con un escenario de perdida de 3.3 millones de dólares. De igual manera Torku et 

al. (2022) describe que una de las principales barreras para una comunicación y participación 

de los adultos mayores sobre los servicios ecosistémicos es por el acceso a medios adecuados, 

principalmente por la falta de digitalización. De igual manera, se ha observado que las personas 

mayores tienen un menor DAP por servicios ecosistémicos que las personas más jóvenes. Una 

de  las razones es porque a menudo han sido expuestas a más información y educación sobre 

temas ambientales a lo largo de su vida, el cual nos permite tomar en cuenta dicho indicador 

para la evaluación de estrategias en función a la VESE de distintos grupos de interés. 

 

Esto puede hacer que sean más conscientes de la importancia de los servicios 

ecosistémicos y estén dispuestos a pagar para protegerlos, surgiendo como una necesidad a 

nivel nacional, dado que actualmente no se tiene mecanismos de valorización, tales como un 

bono de carbono en la conservación de los ecosistemas de lomas. (Araca, 2021). Asimismo, en 

la investigación se determinó que las personas que tengan más recursos podrán invertir en la 

protección de los servicios ecosistémicos, considerando aspectos de calidad de vida como aire 

más limpio y en la reducción de riesgos de desastres (Malik et al., 2022), esto asociado a una 

mayor preocupación por dejar un legado ambiental positivo a las generaciones futuras dentro 

de aspectos socioeconómicos del estudio (Zhang et al., 2023). 

  

Es importante tener en cuenta que la DAP por servicios ecosistémicos puede variar 

considerablemente entre las personas de diferentes edades, contextos socioeconómicos y 

culturales. Además, la DAP no siempre se correlaciona directamente con la capacidad de pago, 

esta también esta influenciada por el servicio que toma más importancia por parte de la 

población (Al et al., 2020). De igual manera, puede estar relacionada con la educación, debido 
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a que se ha observado que las personas con mayor educación tienen una mayor DAP por 

servicios ecosistémicos, esto descrito por el acceso de información que se tiene y sobre el 

entendimiento sobre el medio ambiente que los rodea (Zhao y Chan, 2023). Otra posible 

explicación es que las personas con mayor educación suelen estar más informadas sobre la 

importancia de los servicios ecosistémicos y los impactos negativos de su degradación o 

pérdida. Además, es posible que las personas con mayor educación tengan una mayor 

conciencia ambiental y estén más dispuestas a pagar para proteger el medio ambiente (Singh y 

Rahman, 2012). 

  

Cabe destacar que la DAP por servicios ecosistémicos puede variar considerablemente 

entre las personas de diferentes niveles educativos, como contextos socioeconómicos y 

culturales. Yuca (2020) describe que una correcta VESE debe de considerar. múltiples factores 

al diseñar estrategias para valorar y proteger los servicios ecosistémicos, y considerar la 

inclusión de diferentes grupos de población, lo que se destaca en la investigación por el análisis 

de triple impacto sobre la valorización económica, en donde el distrito de San Juan de 

Lurigancho tiene mayor alcance. Mientras que,  Hughes et al. (2023) considera que poblaciones 

humanas más pequeñas no son una condición necesaria ni suficiente para la conservación de la 

biodiversidad en un contexto de valorización, debido a que el aspecto qué define a la 

conservación no son las personas, sino las actividades económicas que se realizan de manera 

aledaña. En donde, las Lomas de Mangomarca no presentan un peligro más allá del crecimiento 

poblacional, siendo un mecanismo valido al considerarse dos entornos diferentes, pero de igual 

manera importantes al considerar en la VESE. 
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En la investigación se utilizó modelos logaritmos debido a que permite determinar la 

disposición a pagar por un servicio ecosistémico debido a su capacidad para modelar la 

relación entre la cantidad de un bien o servicio y su precio. En donde, Behzad et al. (2022) 

describe qué existe una mejor relación para determinar la DAP por servicio, enfocado al factor 

de respuesta binaria (SI/NO). El dónde, Obeng y Aguilar (2021) refuerzan que en  la valoración 

de los servicios ecosistémicos, los modelos logarítmicos permiten estimar cómo cambia la DAP 

de los consumidores a medida que varía el precio de un servicio ecosistémico.  

 

Por lo tanto, nuestro modelo logarítmico es útil para la VESE porque permiten modelar 

la relación entre el precio y la cantidad de un servicio ecosistémico, y proporcionan una forma 

rigurosa de estimar la disposición a pagar de los consumidores, lo que es fundamental para la 

toma de decisiones informadas en la gestión de los recursos naturales, siendo necesario para la 

protección de los ecosistemas de lomas, los cuales actualmente no tiene un político establecido 

para su protección y conservación. Esto lo refuerza Getachew et al. (2021), donde describe que 

la planificación urbana y la participación de la población aportaría a la gestion ordenada del 

territorio.   

 

Además, la biodiversidad es fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo 

de medicamentos, que se pueden encontrar en las Lomas de Mangomarca, tal como el 

aprovechamiento de aceites esenciales de plantas silvestres en Africa Occidental (Hounsou et 

al., 2022). Asimismo, se tiene registro de planta de lomas con propiedades medicinales tales 

como: Vasconcellea candicans (Apari et al., 2021) y Piper auritum (Avila et al., 2018). La 

cobertura vegetal, por su parte, ayuda a reducir la erosión del suelo, a mantener la calidad del 

aire y a regular el clima, mediante la reducción de evapotranspiración y aumento en sombra de 



 

 

 

60 

 

 

las superficies (Nowak, 2022), generando microclimas en los ecosistemas desérticos que 

asegura la habitabilidad de los distritos de Lima. 

 

La VESE también esta relacionada con la identidad cultural y la conexión emocional 

que las personas tienen con su entorno natural, por lo que esto aumenta el costo social por el 

carbono capturado que se tiene en las lomas de Mangomarca considerando aspectos 

sociodemográficos presentes en el estudio. Por ello Gallant et al. (2020) aporta validando que 

debe de existir en un sistema de valorización un interés genuino en conservar, o se deba de 

conservar para mejorar significativamente la calidad de vida de la población y sus actividades 

económicas.  La pérdida de la biodiversidad y la degradación de la cobertura vegetal afecta a la 

calidad de vida de las personas al no establecer planes de gestión en el territorio, por lo que este 

modelo logarítmico nos permite evaluar un nuevo escenario para enfocar esfuerzos y permite 

describir la interacciones con las variables propuestas (Başkent, 2021). Asimismo. mejora su 

sentido de pertenencia y su patrimonio cultural, así como la perdida de oportunidades en 

proyectos de bioenergia y bioproductos para asegurar un desarrollo enfocado al paisaje (Greses 

et al., 2022). 

 

Por lo tanto, la VESE puede ir más allá del turismo y la recreación, y puede reflejar la 

importancia de los ecosistemas y los recursos naturales para el bienestar humano y el futuro 

sostenible del planeta (Hounsou et al., 2022; Yeasmin et al., 2021), mediante una adecuada 

gestión de oportunidades en el distrito de San Juan de Lurigancho y en la comunidad de 

Mangomarca. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

● La determinación del valor de los principales servicios ecosistémicos de las Lomas de 

Mangomarca a través del método de valoración contingente constituye ser una 

herramienta efectiva para promover la conservación de este ecosistema, teniendo una 

disposición a pagar de S/ 15 por mes, obteniendo un supuesto de ingresos de S/ 211 860 

por año. Los resultados obtenidos permitirán a la comunidad de Mangomarca 

comprender la importancia de estas áreas naturales, para tomar acciones para su 

protección y conservación. 

● La determinación del valor de la disposición máxima a pagar por persona de la 

comunidad de Mangomarca fue crucial para identificar el nivel de compromiso y 

conciencia ambiental de la población local. Los resultados obtenidos fueron que la 

población estaría con mayor disposición a pagar por los servicios de regulación y 

soporte (el mantenimiento de la cobertura vegetal y biodiversidad), debido a la mejora 

de la calidad de aire y el cuidado por el ecosistema; lo que permitirá a las autoridades y 

organizaciones involucradas, diseñar estrategias efectivas de conservación que 

respondan a las expectativas y posibilidades económicas de la población. 

● La relación entre la disposición a pagar de los pobladores de la comunidad de 

Mangomarca y sus factores socioeconómicos permitió identificar que los patrones y 

tendencias tales como la edad y la educación influyen en la probabilidad de la 

disposición a pagar por los servicios; estableciendo información que puede ser utilizada 

para desarrollar políticas y programas más efectivos de conservación ambiental. Los 

resultados obtenidos pueden ser de gran utilidad para la toma de decisiones de las 

autoridades y organizaciones encargadas en la gestión para la conservación y protección 

de los ecosistemas de lomas existentes en el ámbito del distrito. 



 

 

 

62 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

● Realizar una línea de investigación en continuidad a la data actual para la creación de 

un Area de Conservación Privada en las Lomas de Mangomarca, bajo el escenario de 

recaudación actual como fuente de información. 

● Para mejorar la valoración de los servicios ecosistémicos a través del método de 

valoración contingente, se recomienda realizar estudios para mejorar la evaluación de 

encuestas. Además, se pueden realizar pruebas piloto previas para evaluar la validez de 

las preguntas y asegurar que los participantes comprendan adecuadamente los términos 

utilizados en las encuestas. 

● Para establecer mejor los grupos de interés y la disposición a pagar de la comunidad de 

Mangomarca, se recomienda realizar estudios para identificar los diferentes factores 

socioeconómicos que puedan influir en la disposición a pagar de los pobladores. Estos 

factores podrían incluir, entre otros, el nivel de ingresos, la educación, la edad y el 

género. 

● Para mejorar el sistema de retribución y aprovechamiento de recursos naturales, se 

recomienda investigar enfoques innovadores, como el uso de bonos de carbono, que 

puedan incentivar la conservación y restauración de los servicios ecosistémicos. Se 

pueden explorar modelos de pago por servicios ambientales (PSA) que involucren a 

diferentes actores, como empresas, organizaciones no gubernamentales y comunidades 

locales. 

● Para la implementación de planes estratégicos de conservación se deberia realizar un 

estudio más detallado. Debido a que, estas investigaciones son mucho más complejas 

debido a la amplia biodiversidad presente en el ecosistema, lo que dificulta establecer 

un modelo de referencia. Por lo tanto, es necesario realizar un diagnóstico integrado 
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para validar adecuadamente estas estrategias y evitar una alteración a largo plazo. 

● Realizar futuras investigaciones que estudien los impactos de los cambios en el uso de 

la tierra y de los servicios ecosistémicos, así como los efectos de los cambios climáticos 

que afecten a la biodiversidad y a los ecosistemas de lomas. Estas investigaciones podrían 

proporcionar información valiosa para la toma de decisiones en la gestión de los recursos 

naturales y el diseño de políticas públicas que promuevan la conservación de los servicios 

ecosistémicos. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de Consistencia. 

 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO 

METODOLÓGICO 

G 

E 

N 

E 

R 

A 

L 

¿Cuál será el valor 

económico de los servicios 

ecosistémicos de las 

Lomas de Mangomarca, 

Lima- 2022? 

Determinar la valorización 

económica de los servicios 

ecosistémicos (VESE) de las 

Lomas de Mangomarca, 

mediante el método de 

valoración contingente para 

la mejora en gestión del 

ecosistema, Lima – 2022. 

La valorización económica de 

los servicios ecosistémicos 

mediante el método de 

valoración contingente en las 

Lomas de Mangomarca, Lima 

– 2022, es superior a S/ 2 000 

mensuales. 

Variable 

Dependiente: 

Valorización 

económica 

 
 

Variable 

independiente: 

Servicios 

ecosistémicos 

La investigación presenta 

un diseño no 

experimental- 

transeccional, ya que no se 

manipulan variables que 

conciernen al objeto de 

estudio,   es  decir  se 

observan  los fenómenos 

en un contexto natural tal 

cual como se manifiestan. 

E 

S 

P 

E 

C 

Í 

F 

I 

C 

¿Cuáles serán los 

principales servicios 

ecosistémicos de las 

Lomas de Mangomarca, 

Lima – 2022 que influyen 

en la valorización 

contingente? 

Identificar los principales 

servicios ecosistémicos de las 

Lomas de Mangomarca, 

Lima – 2022, que influyen en 

la valorización e económica. 

La disposición máxima a 

pagar por cada poblador de la 

comunidad de Mangomarca, 

Lima – 2022, es mayor a un 

valor económico de S/ 10.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La investigación es de tipo 

correlacional ya que 

existen entre las variables 

en un momento 

determinado. 

La población N= 11771 

(MINSA, 2016), la 

muestra = 99 personas. 
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O 

S 

¿Cuánto será el valor de la 

disposición a pagar según 

la valorización contingente 

por cada poblador de la 

comunidad de 

Mangomarca, Lima – 

2022? 

Determinar la disposición a 

pagar mediante el método de 

valoración contingente por 

cada poblador de la 

comunidad de Mangomarca, 

Lima – 2022. 

Los principales servicios 

ecosistémicos identificados en 

las Lomas de Mangomarca, 

Lima- 2022 son de soporte, 

regulación y recreación. 

 
Técnicas e instrumentos: 

Observación, aplicación 

de encuesta, 

procesamiento de datos en 

software STATA 16 y 

Microsoft Excel. 

¿Qué factores sociales, 

económicos y ambientales 

influyen en la disposición 

máxima a pagar de la 

comunidad de 

Mangomarca, Lima – 

2022? 

Describir los principales 

factores sociales, económicos 

y ambientales en la 

disposición a pagar de la 

comunidad de Mangomarca, 

Lima – 2022. 

Los principales factores 

sociales y económicos que 

influyen en la disposición en 

los servicios ecosistémicos de 

las Lomas de Mangomarca 

son los ingresos mensuales, la 

edad y educación. 
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Anexo 2. Los pulmones verdes de Lima. 
 

 
Fuente. http://retoperu.blogspot.com/2012/08/interesante-mapa-de-las-zonas-verdes- 

 

de.html 
 

 

 

 

 

http://retoperu.blogspot.com/2012/08/interesante-mapa-de-las-zonas-verdes-de.html
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Anexo 3. Modelo piloto de encuesta. 
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Anexo 4. Mapa de ubicación de las Lomas de Mangomarca 

 
Fuente:         Elaboración propia 
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Anexo 5. Validación del Instrumento: Encuesta. 
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