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Resumen 

Este estudio evaluó el valor de conservación de espacios verdes urbanos de 

los residentes de la ciudad de Puerto Maldonado utilizando un método de 

valoración contingente y enfoque dicotómico, exploró los motivos detrás del 

pago e identificó los patrones recreativos de los residentes en el uso de los 

espacios verdes urbanos. Se entrevistó a un total de 343 residentes en 

diferentes espacios mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. El 

69,39% de los encuestados estaba dispuesto a pagar por la conservación de 

los espacios verdes urbanos, y la confianza en el gobierno fue el factor más 

importante que condujo a un alto índice de rechazo. Adicionalmente, los 

resultados de la DAP mostraron un comportamiento asociado a las visitas 

(Figura 17); el 47,52% accede a los EVU con un familiar mientras que el 

37,61% con un amigo. Por otro lado, el 11,66% lo visita solo. El valor promedio 

de la DAP fue de S/ 9,72/residente u hogar/mensual. Un análisis de regresión 

logística (logit dicotómico) indicó que el valor de la DAP estaba relacionado 

con el ingreso mensual, la edad, la educación, y la satisfacción. Y los 

resultados sugirieron que la intención de pago de los residentes individuales 

se vincula con el valor de existencia y se complementaba con el valor de la 

opción y el valor del legado.  

Palabras clave: Método de valoración contingente, modelo logit, valor de 

existencia, valor de legado, valor de opción.   
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Abstract 

This study assessed the conservation value of urban green spaces of the 

residents of the city of Puerto Maldonado using a contingent valuation method 

and dichotomous approach, explored the motives behind payment, and 

identified residents' recreational patterns in the use of urban green spaces. A 

total of 343 residents were interviewed in different spaces using simple random 

probability sampling. A total of 69.39% of respondents were willing to pay for 

urban green space conservation, and trust in government was the most 

important factor leading to a high refusal rate. Additionally, the WTP results 

showed behavior associated with visits (Figure 17); 47.52% access EVUs with 

a family member while 37.61% with a friend. On the other hand, 11.66% visit 

alone. The average WTP value was S/ 9.72/resident or household/month. A 

logistic regression analysis (dichotomous logit) indicated that the value of WTP 

was related to monthly income, age, education, and satisfaction. And the 

results suggested that individual residents' intention to pay was linked to 

existence value and was complemented by option value and bequest value. 

Key words: Contingent valuation method, logit model, existence value, 

bequest value, option value. 
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Introducción 

Los espacios verdes urbanos pueden verse como un recurso ambiental, que, 

a pesar de ser altamente artificial, mantiene las características de un recurso 

natural y juega un papel importante en la mejora del entorno de vida (Campbell 

1996; Schipperijn 2010; Garvin et al. 2013; Song et al. 2015; Dadvand et al. 

2016; Gould y Lewis 2016; Girma et al. 2019; Jennings et al. 

2019b). Proporcionan a los residentes oportunidades recreativas al aire libre 

y contacto con la naturaleza y otras personas (Campbell 1996; Schipperijn 

2010; Garvin et al. 2013; Dadvand et al. 2016; Gould y Lewis 2016; Girma et 

al. 2019; Jennings et al. 2019b) . Se ha sugerido que los espacios verdes 

promueven la salud mediante la restauración y el alivio del estrés (Neuvonen 

et al. 2007; Song et al. 2015; Nath et al. 2018; Horte y Eisenman 2020), 

sirviendo como recurso para la actividad física (Neuvonen et al. 2007; Song et 

al. 2015; Nath et al. 2018; Horte y Eisenman 2020), previniendo enfermedades 

crónicas y reduciendo la mortalidad (Girma et al. 2019). Además, los espacios 

verdes urbanos adecuadamente gestionados pueden facilitar la participación 

en el vecindario y mejorar la cohesión social (Fongar et al. 2019). Los espacios 

verdes urbanos de alta calidad alrededor de las residencias tienen un atractivo 

universal y pueden influir en los precios de la vivienda (Jennings et al. 

2019a). Por lo tanto, sería útil que el gobierno estimara su valor para satisfacer 

las expectativas del público y formular estrategias de planificación relevantes 

(Lau 2017). 

Los métodos de evaluación del valor de los recursos que se utilizan 

comúnmente incluyen el enfoque de preferencia revelada y el enfoque de 

preferencia declarada (Haab y McConnell 2002; Johnson 2019). El enfoque 

de preferencia revelada incluye el método de costo de viaje y el método de 

precio hedónico, que se adoptan para especular las preferencias de los 

consumidores en función de su compra (Haab y McConnell 2002; Johnson 

2019). El enfoque de preferencia declarada es una técnica económica que se 

utiliza para estimar el valor monetario de bienes no comercializados, como 

plantas y animales silvestres, medio ambiente y espacios verdes urbanos 

(Haab y McConnell 2002; Johnson 2019). Pide a las personas que estimen 
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directamente el valor de los bienes en un entorno de mercado virtual y la 

valoración contingente (MVC) se utiliza a menudo (Arrow et al. 1993; Haab y 

McConnell 2002; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 2015; de Salvo et al. 2016; 

Boyle 2017; Tibesigwa et al. 2020). Es difícil medir el valor de los espacios 

verdes urbanos por medios tradicionales como el método de dosis-respuesta 

(Arrow et al. 1993; Haab y McConnell 2002; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 

2015; de Salvo et al. 2016; Boyle 2017; Tibesigwa et al. 2020). El MVC es una 

herramienta eficaz, ya que puede obtener un valor monetario por bienes 

intangibles que no tienen precio de mercado (Arrow et al. 1993; Haab y 

McConnell 2002; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 2015; de Salvo et al. 2016; 

Boyle 2017; Tibesigwa et al. 2020). Las actitudes de las personas se revelan 

a través de la construcción de un mercado hipotético hacia la máxima 

disposición a pagar (DAP) por mejora ambiental o la mínima disposición a 

aceptar (DAC) por deterioro ambiental (Kotti y Rigas 2005; Klieštik et al. 2015; 

Alarcón et al. 2018; Alarcon et al. 2020). En resumen, las personas expresan 

su disposición a pagar o recibir una compensación monetaria en el mercado 

simulado (Alarcón et al. 2018; Alarcon et al. 2020). En los últimos años, el 

MVC se ha utilizado habitualmente en economía medioambiental (Arrow et al. 

1993; Haab y McConnell 2002; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 2015; de 

Salvo et al. 2016; Boyle 2017; Tibesigwa et al. 2020). Durante las décadas de 

1980 y 1990, el MVC se empleó ampliamente para valorar los servicios de los 

ecosistemas en los países occidentales (Hoyos y Mariel 2010). Un estudio de 

la NOAA indicó que el MVC podría proporcionar estimaciones fiables para la 

formulación de políticas (Arrow et al. 1993). Recientemente, el método se ha 

utilizado para evaluar los bienes públicos y las políticas relacionadas (Cuccia 

2020). En el Perú, los conceptos básicos de MVC se introdujeron en la década 

de 2000 y los estudios de casos aparecieron escasamente. Las áreas de 

estudio se concentraron en el sistema ecológico (Cuellar y Talaverano 2018), 

los recursos turísticos (Sarmiento et al. 2015), recursos hídricos (Zavaleta et 

al. 2020), biodiversidad (Alarcón et al. 2018; Alarcon et al. 2020) y, desastres 

naturales . Muchos de ellos promovidos por el Ministerio del Ambiente a partir 

del 2015. En un contexto general, existe estudios recientes sobre espacios 

verdes urbanos (Campbell 1996; Ingulli y Lindbloom 2013; Addo-Fordwuor 
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2015; Avolio et al. 2015; Dadvand et al. 2016; de Salvo et al. 2016; Artmann 

et al. 2017; Gallegos 2017; Girma et al. 2019; Horte y Eisenman 2020). Sin 

embargo, la mayoría de los estudios sobre espacios verdes urbanos se han 

centrado en el análisis de gradiente espacial, el análisis de recreación-

amenidad, accesibilidad y precios de parques públicos (Song et al. 2015). 

Muchos investigadores han explorado la correlación entre la disposición a 

pagar y la motivación (Song et al. 2015). Krutilla (1967) y Weisbrod (1964) 

sentaron las bases para el estudio de la motivación del valor de no uso. Creían 

que los recursos no eran bienes económicos tradicionales y los residentes 

estaban dispuestos a pagar por su uso y conservación. Los valores de no uso 

incluyen valor de existencia, valor de opción y valor de legado. El concepto de 

valor de existencia fue propuesto por Krutilla (1967), explica que las personas 

estarían dispuestas a pagar si pudieran obtener satisfacción de los recursos 

existentes. Krutilla (1967) también presentó el concepto de valor de legado, 

donde las personas estaban dispuestas a pagar para asegurarse de que sus 

descendientes pudieran compartir los recursos. El concepto de valor de 

opción (Weisbrod 1964) se refiere a la idea de que las personas pagan el 

dinero del seguro por el uso futuro de los recursos en lugar de aprovechar las 

oportunidades. En general, cuanta más motivación, mayor es el valor de la 

DAP (Alarcon et al. 2020).  

En Puerto Maldonado, la conservación del medio ambiente se considera una 

actividad utilitaria. La planificación y gestión de los espacios verdes urbanos 

ha estado dominada por administradores de la ciudad y expertos técnicos, que 

incluso copian diseños y estrategias de gestión existentes. Todos ellos 

ignoran los verdaderos sentimientos de los residentes en los espacios verdes 

urbanos u otros espacios abiertos. No se cuenta con estudios que hayan 

examinado los espacios verdes urbanos o planificación del paisaje de la 

ciudad, y han prestado poca atención a los motivos detrás del comportamiento 

de pago. Aquí intentamos establecer una visión alternativa investigando las 

motivaciones de los residentes detrás de la conservación de los espacios 

verdes urbanos.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

En regiones como Sudamérica, con conocimientos significativos sobre los 

servicios y beneficios de los espacios verdes urbanos; son fundamentales 

para determinar sus valores debido a la importancia en los servicios para la 

salud y el bienestar humanos (Faggi y Ignatieva ; Chiesura 2004; Jim y Chen 

2008; Schipperijn 2010; Dadvand et al. 2016; Gould y Lewis 2016; Aronson et 

al. 2017; Jennings et al. 2019b; Quinton y Duinker 2019). A nivel global, 

investigaciones muestran hallazgos de los servicios y beneficios directos e 

indirectos que brindan los parques urbanos y otros espacios verdes a los 

usuarios (Chiesura 2004; Schipperijn 2010; Addo-Fordwuor 2015; Song et al. 

2015; Dadvand et al. 2016; Gould y Lewis 2016; Artmann et al. 2017; Gallegos 

2017; Girma et al. 2019; Jennings et al. 2019b). Los resultados de las 

investigaciones pueden ayudar a mejorar la gestión municipal de parques o 

espacios verdes urbanos (Song et al. 2015; Tibesigwa et al. 2020). La 

adecuada gestión en inversión de infraestructura natural incrementa la 

resiliencia ecológica en las ciudades inteligentes, frente al cambio climático 

(Song et al. 2015; Tibesigwa et al. 2020). Por ejemplo, los espacios verdes 

abiertos, frente a los problemas ambientales asociado a fenómenos climáticos 

extremos, actúan como soluciones naturales (Schipperijn 2010; Song et al. 

2015; Jennings et al. 2019b; Jennings et al. 2019a; Tibesigwa et al. 2020). Sin 

embargo, la gestión de la infraestructura natural requiere una solución 

sostenible ya que las autoridades de la ciudad en la mayoría de los países en 

desarrollo enfrentan un presupuesto reducido y que en su mayoría no permite 

el financiamiento de tales actividades debido a otras prioridades (Song et al. 

2015; Tibesigwa et al. 2020). Por otro lado, existe poca planificación o 

ajustada a lo mínimo exigido por las normas para espacios verdes de urbanos 

(Schipperijn 2010; Gould y Lewis 2016), asimismo, estas áreas en la ciudad 
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de Puerto Maldonado se encuentran en mal estado o desapareciendo a un 

ritmo alarmante. El problema fundamental, radica en la dejadez de las 

autoridades que devienen en un trabajo precario de desarrollo y 

mantenimiento de los servicios mínimos que ofrecen, por ejemplo, 

instalaciones inadecuadas, materiales inadecuados, y mantenimiento 

deficiente de espacios verdes urbanos. 

Por esta razón, es preciso encaminar investigaciones con la finalidad de 

identificar fuentes sustentables de ingresos o financiamiento para el desarrollo 

y mantenimiento de estos espacios, como asignar un impuesto a los usuarios 

de los espacios verdes urbanos. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el valor de conservación de los espacios verdes urbanos que están 

dispuestos a pagar los residentes de la Ciudad de Puerto Maldonado, 

Tambopata – Madre de Dios? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

P.E.1 ¿Qué variables socio económicas inciden en la Disponibilidad a Pagar 

(DAP) por la conservación de los espacios verdes urbanos?  

P.E.2 ¿Cuál es la Disponibilidad a Pagar (DAP) por la conservación de los 

espacios verdes urbanos a través del Método Valoración Contingente 

(MVC)?  

P.E.3 ¿Cuáles son las motivaciones detrás del pago y los patrones recreativos 

de los residentes en el uso de los espacios verdes urbanos? 

P.E.4 ¿Cuál es el valor promedio de la Disponibilidad a Pagar (DAP) por la 

conservación de los espacios verdes urbanos?  
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1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar el valor de conservación de los espacios verdes urbanos que están 

dispuestos a pagar los residentes de la Ciudad de Puerto Maldonado, 

Tambopata – Madre de Dios. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

O.E.1 Determinar las variables socio económicas que inciden en la 

Disponibilidad a Pagar (DAP) por la conservación de los espacios 

verdes urbanos.  

O.E.2 Determinar a través del Método Valoración Contingente (MVC) la 

Disponibilidad a Pagar (DAP) por la conservación de los espacios 

verdes urbanos.  

O.E.3 Determinar las motivaciones detrás del pago y los patrones 

recreativos de los residentes en el uso de los espacios verdes 

urbanos. 

O.E.4 Determinar el valor promedio de la Disponibilidad a Pagar (DAP) por 

la conservación de los espacios verdes urbanos.  

 

1.4 Variables de la investigación 

1.4.1 Identificación de variables  

Variable Dependiente 

✓ Disposición de pago por la conservación y uso de espacios verdes 

urbanos por residentes de la ciudad de Puerto Maldonado. 
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Variable Independiente 

✓ Variables socioeconómicas que inciden en la Disponibilidad a Pagar 

(DAP) por la conservación de los espacios verdes urbanos.  

✓ Motivaciones detrás del pago y patrones recreativos de los residentes 

en los espacios verdes urbanos. 

✓ Valor económico de la Disponibilidad a Pagar (DAP) por la 

conservación de los espacios verdes urbanos.  

 

1.5 Operacionalización de variables  

Las variables y su operacionalización de detallan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Ítems 

Variable independiente 

El perfil 
socioeconómico 
de los residentes 
permite obtener 
información para 
el análisis 
econométrico de 
la disponibilidad a 
pagar (DAP). 

Caracterizar a 
los residentes de 
la ciudad de 
Puerto 
Maldonado. 

Características 
socioeconómicas 
por 
disponibilidad a 
pagar (DAP). 

Precio hipotético, sexo, 
edad, educación, 
ingresos, frecuencia de 
visita, satisfacción con los 
espacios verdes urbanos 
(EVU) y costo de tiempo 
para acceder a los 
espacios verdes urbanos 
(EVU). 

1 

Motivaciones 
detrás del pago y 
patrones 
recreativos de los 
residentes en los 
espacios verdes 
urbanos. 
 

Determinar el 
perfil 
socioeconómico 
en función a 
disponibilidad a 
pagar (DAP) de 
los espacios 
verdes urbanos 
EVU. 

Perfil de 
motivaciones por 
disponibilidad a 
pagar (DAP). 

Motivaciones: 

Valor de existencia: 1. 
Deseo de garantizar que 
haya una vegetación 
adecuada para mejorar 
nuestro medio ambiente., 2.  
El verde existe por derecho 
propio y vale la pena 
preservarlo. 

 

Valor de legado: 1.  Deseo 
de asegurar que nuestros 
descendientes puedan 
compartir la vegetación., 2.  
Tiene la responsabilidad de 
preservar la vegetación. 

2 
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Valor de opción: 1.  Es por 
los intereses de otros en el 
distrito., 2.  El verde 
mejorará la vida futura. 

 

Patrones recreativos: 1. 
Disfrute de la naturaleza., 2. 
Llevar a los niños al parque., 
3. Buscar conversación., 4. 
Ejercicio físico., 5. Ocio y 
visualización., 6. Otras 
actividades. 

 

 

 

 

 

3 

La variable 
dicotómica 
determina la 
probabilidad de 
pago (0=No, 
1=Si). 

Disponibilidad a 
Pagar (DAP) por 
la conservación 
de los EVU 
mediante el 
Método de 
Valoración 
Contingente 
(MVC).  

Acepta o no 
acepta la 
propuesta. 

La probabilidad de pago 
(0=No, 1=Si). 

4 

Variable dependiente 

disponibilidad a 
pagar (DAP) por 
la conservación 
de los espacios 
verdes urbanos.  

Valor económico 
de la 
disponibilidad a 
pagar (DAP). 

disponibilidad a 
pagar (DAP) 
mínimo, 
promedio y 
máximo. 

Soles (S/). 5 

 

1.6  Hipótesis 

Hipótesis nula (H0): Los residentes de la ciudad de Puerto Maldonado no 

presentan motivaciones y patrones de uso de consideración para pagar por la 

conservación de los espacios verdes urbanos, Tambopata – Madre de Dios. 

 

Hipótesis alterna (H1): Los residentes de la ciudad de Puerto Maldonado 

presentan motivaciones y patrones de uso de consideración para pagar por la 

conservación de los espacios verdes urbanos, Tambopata – Madre de Dios. 
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1.7    Justificación e importancia 

La investigación se adiciona a los estudios sobre servicios de espacios verdes 

urbanos a través del MVC en un contexto donde estas áreas son cada vez 

más descuidados. Por otro lado, los resultados muestran información de la 

situación actual y deficiente gestión pública, pero también reformas de 

políticas sobre estrategias de planificación y desarrollo para la gestión de 

espacios verdes urbanos. Sin embargo, se reconoce que aquí entran en juego 

varios factores. De la misma manera, la ecologización urbana y la calidad de 

vida urbana están ganando popularidad entre los investigadores de los países 

y el vínculo con la gestión pública municipal. Ello deriva, en un escaso 

conocimiento sobre la financiación de parques urbanos o espacios verdes 

urbanos, ocasionando en algunos casos extremos su degradación y 

desaparición total.  

Desde su creación hasta la actualidad, la ciudad de Puerto Maldonado ha 

presentado una expansión urbana significativa, la misma que ha propiciado la 

creación, construcción de plazas y parques como parte del desarrollo urbano, 

sin embargo, muy pocas presentan condiciones adecuadas para el uso 

diversos de los usuarios. Se suma a ello, el hecho que los responsables de la 

formulación de políticas públicas le den menos importancia. 

Los resultados de la DAP por la conservación de espacios verdes urbanos, 

proporcionaron evidencia a los responsables políticos, del valor que los 

residentes de la ciudad de Puerto Maldonado les dan a los espacios verdes 

urbanos, sino también las motivaciones detrás del pago y los patrones 

recreativos de los residentes en su uso.  

 

1.8 Consideraciones éticas 

La investigación utilizó aspectos metodológicos derivados del Método de Valor 

de Contingencia (MVC) a través de un modelo logístico. Para ello se utilizaron 

Microsoft Word, Excel, SigmaPlot 12.5® y STATA 16® del Centro de 

Teledetección para el Estudio y Gestión de los Recursos Naturales 

(CETEGERN). 
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Para la recogida de datos se prepararon, en primer lugar, encuestas abiertas 

y, a continuación, encuestas cerradas. Se registraron expertos que validaron 

las encuestas. Para el transporte, la alimentación y la entrevista al usuario, se 

cumplieron todos los protocolos de seguridad COVID-19 relacionados con el 

levantamiento de datos. Además, se debe aceptar las decisiones de los 

encuestados y utilizarán estos datos reales.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Xu et al. (2020) descubrieron la disposición a pagar por la conservación de los 

espacios verdes urbanos: una encuesta en la capital china. Se realizó un 

cuestionario para evaluar la disposición del público a pagar por los espacios 

verdes y evaluar su valor de no uso mediante el método de valoración 

contingente (MVC). Tras proponer políticas de conservación y protección de 

los ecosistemas urbanos, se realizó una muestra de 1000 encuestas válidas 

en Pinggu, Pekín. Las principales conclusiones son: (1) El 55,90% de los 

encuestados recomendaban conservar los espacios verdes (EV), mientras 

que los restantes creían que el gobierno debía preservar y mejorar los EV. (2) 

Los valores medios anuales de no utilización de DAP y EV fueron de 57,56 

CNY y 26,25 millones CNY sin respuestas DAP, y de 40,06 y 18,27 millones 

CNY con respuestas completas. (3) La conciencia ecológica influye 

positivamente en la PCD, mientras que la educación superior y los ingresos la 

influyen negativamente, según se analizó mediante regresión logística y 

análisis de correlación de Pearson. Para la sostenibilidad a largo plazo, debe 

reforzarse la educación ecológica. Encuestados no dispuestos creían que el 

gobierno debe preservar y mejorar espacios verdes.  

Tibesigwa et al. (2020) reportaron la valoración de los servicios ecosistémicos 

recreativos en ciudades en desarrollo: el caso de los parques urbanos en Dar 

es Salaam, Tanzania. Para ello utilizaron una encuesta aleatoria de hogares 

que residen en Dar es Salaam para valorar los beneficios de los parques 

urbanos, la metodología propuso varios modelos, con diferentes supuestos 

sobre la preferencia y la heterogeneidad de la escala. Los hallazgos indican 

que la disposición marginal a pagar es más alta para los parques naturales, 

seguida de los parques de usos múltiples y los parques de vecindario. La DAP 
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por los parques del vecindario disminuye a medida que aumenta la distancia, 

específicamente, y dependiendo de los supuestos, la DAP marginal por 

parques naturales oscila entre US$ 0,40 y US$ 0,79 por mes. Los hogares 

están DAP entre US$ 0,27 y US $0,69 por mes por parques de usos múltiples, 

en los parques del vecindario, este valor es de US$ 0,10 - US$ 0,47. Las 

implicaciones de política de planificación y la gestión son; i) las autoridades 

conocen el tipo de infraestructura verde para gestionar, y ii) existe la 

posibilidad de generar ingresos adicionales de los parques urbanos en los 

países en desarrollo. 

Tian et al. (2020) evidenciaron las percepciones de los servicios ecológicos, 

los prejuicios y la disposición a pagar por la conservación de los espacios 

verdes urbanos (EVU) en China central, así como la disposición a pagar (DAP) 

de los residentes por la conservación. Se encuestó a 3000 residentes urbanos 

de tres capitales de provincia del centro de China: Wuhan, Changsha y 

Nanchang. Mediante modelos de ecuaciones estructurales, se examinan una 

serie de relaciones causales hipotéticas entre las percepciones de los 

residentes sobre los servicios/perjuicios ecosistémicos de la EVU, la 

frecuencia de las visitas, el estatus socioeconómico y la DAP de cinco lugares. 

Las residencias tenían una DAP media de 202,4 CNY (30,6 USD/año), y el 

espacio verde adyacente tenía la más alta (223,0 CNY, 33,7 USD/año), 

seguido del parque (215,4 CNY, 32,6 USD/año). Los cuadrados verdes 

cuestan 201,7 CNY (30,5 USD/año), los ecológicos suburbanos 190,1 CNY 

(28,7 USD/año), y los protectores 182,0 CNY (27,5 USD/año). percepciones 

de los servicios ecosistémicos de EVU impulsaron la DAP a favor, mientras 

que percepciones de los perjuicios del ecosistema tienen un impacto negativo. 

La frecuencia de las visitas a la EVU aumenta la DAP hasta cierto punto, 

afectando potencialmente a las percepciones de los servicios del ecosistema 

y a los perjuicios. Los participantes de nivel socioeconómico más alto tuvieron 

una mayor percepción de los servicios ecológicos de la EVU y la DAP. La 

estructura de relaciones causales en la DAP podría variar entre ciudades, 

esencial considerar impactos finos en el ambiente biofísico. Los resultados 

pueden ayudar a los planificadores urbanos a entender cómo percibir la EVU 
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y predecir los efectos del cambio de patrones espaciales en los beneficios y 

problemas públicos. 

Neckel et al. (2020) en Passo Fundo, Brasil, estimaron el valor económico del 

Parque Urbano de Gare utilizando la Voluntad de Pago. El MVC se utilizó para 

entrevistar a los usuarios del parque con el fin de recuperar costes y recaudar 

fondos para su mantenimiento y conservación, lo que permitió al público 

asignar valores económicos a las mejoras y el mantenimiento. En total, los 

residentes de 22 sectores de la ciudad rellenaron 513 cuestionarios, lo que 

dio como resultado un valor medio de la DAP de R$ 30,68, con un valor medio 

de R$ 16,00. Los resultados estimaron un valor de R$ 959 024,00, 

garantizando su mantenimiento y conservación y mostrando que la población 

comprende la importancia de los parques urbanos para la calidad de vida. 

Este trabajo muestra cómo el MVC puede ser utilizado para discutir nuevas 

fuentes de ingresos gubernamentales para la recuperación, preservación y 

mantenimiento de los parques urbanos. 

Montoya-Colmenares (2020) determinó el valor económico de la atención a 

los espacios verdes del Valle de Moche. conservación de valles urbanos 

frágiles en las ciudades peruanas, particularmente en las zonas costeras. La 

mayoría de los encuestados están de acuerdo en que el valle debe 

conservarse y creen que debe detenerse el desplazamiento de tierras 

agrícolas hacia áreas urbanas, según los datos útiles. La renta familiar, el nivel 

educativo, la información, las necesidades de vivienda y la actividad 

económica de la zona encuestada son los principales factores que influyen en 

la conservación de la zona. 

Quispe et al. (2019) la valoración económica de los espacios verdes públicos 

del centro histórico de Puno se realizó debido a cuestiones medioambientales, 

que eran importantes para los gobiernos locales pero que han disminuido en 

los últimos años. El cambio en el uso del suelo causó principalmente un 

problema histórico importante debido al crecimiento de la población y las 

actividades de desarrollo urbano que crearon un fuerte desequilibrio con los 

recursos naturales. Se utilizó el método de valoración contingente para 

mostrar directamente el valor económico de los espacios verdes urbanos para 
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la población. El levantamiento de datos se basó en encuestas aplicadas a 

visitantes de las áreas verdes, procesadas en STATA. Los resultados 

muestran que la gente está dispuesta a pagar tres soles para visitar estas 

áreas verdes en el centro de la ciudad. El nivel de educación, la cercanía del 

área verde con su vivienda y la disposición de la población por la simbiosis 

entre el medio natural y el medio construido son principales variables 

influyentes. 

Gallegos (2017) la falta de recursos económicos ha afectado negativamente 

la calidad de vida de los habitantes de Puno, por lo que valoro los espacios 

verdes de la ciudad. Usando el método MVC, eliminó la DAP de los bienes y 

servicios ambientales. La metodología produjo DAP para mantener y mejorar 

los espacios verdes en Puno a través de 240 encuestas. El Sistema de 

Información Geográfica (SIG 10,1) se utilizó para georeferenciar encuestas, 

mientras que N-logit 4 se utilizó para análisis estadístico, económico ambiental 

y efectos marginales. Los hallazgos indican que cuatro variables son 

significativas y cuatro son no significativas en términos de relevancia 

estadística. El LR estadístico (Ratio de Verosimilitud) y la distribución (Chi 

Cuadrado) son 58,04 en comparación con la tabla estadística Chi cuadrado 

con un 1% de significación y 8 GL. La cantidad es 20,09 y el LR es 58,04, lo 

que es mayor que el chi cuadrado con 8 GL al 1%, lo que indica que el modelo 

económico es dependiente. Pseudo R2, un ajuste estadístico, da como 

resultado un valor de 0,2, o 0,70. Esto demuestra un buen ajuste en esta 

gama. Las variables dependientes e independientes del análisis económico 

ambiental tienen una relación lógica entre sí. La percepción ambiental tiene el 

mayor efecto marginal con una probabilidad del 12,9%, y el retorno potencial 

se estimó en 92 827,16 nuevos soles. 

Pinto (2016) estudio el impacto ambiental y económico de los espacios verdes 

públicos (AVU) en tres distritos metropolitanos de Lima. Este estudio examinó 

los datos existentes sobre AVU, que incluyen todos los parques, jardines y 

áreas naturales de una ciudad. El estudio examino el area verde actual por 

habitante (m2/hab) en tres distritos metropolitanos de Lima (Brea, San Isidro 

y San Martin de Porres). Para ello, una muestra de 100 residentes de cada 
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distrito completó una encuesta de 34 preguntas divididas en tres secciones 

para evaluar su percepcin sobre la existencia, uso y significancia de las AVU. 

En San Isidro, San Martin de Porres y Brea, las percepciones 

medioambientales de los residentes no estan relacionadas con las funciones 

medioambientales de la AVU. Debido a la clara preferencia de los 

encuestados por valorar las funciones asociadas a los servicios recreativos de 

las AVU por encima de los servicios ambientales inherentes. Esto podría 

atribuirse al desconocimiento del público en general sobre los beneficios y 

servicios medioambientales. Por último, se utilizó el método de valoración 

contingente para determinar la DAP o DAC de la población en función de la 

conservación o destrucción de espacios verdes en sus distritos. 

Contrariamente a lo esperado, los valores medianos de la disposición a 

aceptar una compensación (DAC) por la reducción de zonas verdes en el 

distrito no fueron significativamente superiores a los valores medianos de la 

disposición a pagar. Los distritos de Brea (DAP(promedio) = S/ 5,46 y 

DAC(promedio) = S/ 5,16) y San Martin de Porres (DAP(promedio) = S/ 6,07 

y DAC(promedio) = S/ 6,40) mostraron ganancias y perdidas similares en 

relacion con estas hipoteticas situaciones. Esto estaría influenciado por los 

altos niveles de insatisfacción/descontento con la cantidad y calidad de los 

espacios verdes. Por otro lado, San Isidro demostró poco deseo de ser 

compensado por la pérdida de sus espacios verdes (DAP(promedio) = S/ 5,24 

y DAC(promedio) = S/ 2,90). Influido por la moral de la población, la falta de 

voluntad para afrontar una pérdida de calidad de vida puede ser compensada 

económicamente. 

Song et al. (2015) investigaron en Jinan (China) y descubrieron un vínculo 

entre la motivación y la conservación voluntaria de los espacios verdes 

urbanos. El estudio examinó los motivos de pago e identificó las pautas de 

uso recreativo del VE por parte de los residentes, al tiempo que evaluaba el 

valor del VE mediante métodos de valoración contingente y pago con tarjeta. 

Se entrevistó a 606 personas de 18 a 70 años de diversos parques y grupos 

socioeconómicos mediante una muestra conglomerada. El 47% de los 

encuestados visitaba espacios verdes urbanos semanalmente, mientras que 
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el 15,2% sólo acudía a los parques con miembros de la familia, sobre todo 

niños. En los parques predominan las actividades al aire libre y el ejercicio, 

con un 81,4% de PCD para la conservación de los EVU. La principal razón del 

alto índice de protesta fue la confianza del gobierno. La DAP media y mediana 

eran 81,81 RMB y 50,0 RMB al año superiores al valor actual. Se comprobó 

que la DAP estaba relacionada con los ingresos mensuales y la frecuencia de 

visitas mediante regresión logística. Los resultados revelaron que las 

intenciones de pago de los residentes estaban influidas por su existencia, 

elección y legado. En su estudio sobre la disposición y la motivación de los 

residentes para pagar por la conservación de espacios verdes urbanos en 

Jinan (China), descubrieron un vínculo entre la motivación y la disposición 

para conservar espacios verdes urbanos (EVU). El estudio evaluó el valor de 

los EVU utilizando métodos de valoración contingente y de pago, investigó los 

motivos del pago e identificó las preferencias recreativas de los usuarios de 

los EVU. Se entrevistó a un total de 606 personas de edades comprendidas 

entre los 18 y los 70 años de diversos parques y grupos socioeconómicos 

mediante un cuestionario de grupo. Aproximadamente el 47% de los 

encuestados visitaba espacios verdes urbanos semanalmente, mientras que 

el 15% sólo visitaba parques. Quienes les acompañaban en sus visitas eran 

familiares, sobre todo niños. Las actividades en los parques están 

encabezadas por el recreo y el ejercicio, con un 81,4% de PCD por la 

preservación de la EVU, y la confianza en el gobierno como factor más 

importante en el alto nivel de protestas. La DAP media y mediana eran de 

81,81 RMB al año y 50,0 RMB al año, respectivamente, valores superiores a 

la DAP actual. El rendimiento estadístico indicó que la DAP estaba 

relacionada con los ingresos mensuales y la frecuencia de visitas. Los 

resultados sugirieron que la intención de pagar de los residentes individuales 

se basaba principalmente en el valor de la existencia, y que se 

complementaba con el valor de la opción y el valor del legado. Estos 

resultados pueden ayudar a planificar y preservar los espacios verdes 

urbanos, así como motivar nuevas investigaciones en estos ámbitos. 
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López-Mosquera et al. (2014) utilizaron la teoría del comportamiento 

planificado para prever la financiación de la conservación de un parque urbano 

español. La muestra incluyó 190 visitantes con una DAP anual de 12,67 euros. 

Los resultados también revelaron que la moralidad era el predictor más 

potente de la intención conductual, seguido de las actitudes. Las nuevas 

relaciones entre los componentes de la Teoría de la Conducta Planificada 

muestran que las normas sociales tienen una influencia significativa en las 

actitudes, la moral y el control conductual percibido de los individuos. La 

varianza explicada muestra que añadir las normas morales mejora el poder 

explicativo de la Teoría del Comportamiento Planificado original (32-40%). Las 

campañas locales y el marketing basado en la comunidad son estrategias 

importantes para que los gestores territoriales promuevan la responsabilidad, 

las actitudes proambientales y el aumento de la DAP de estos bienes. 

Neuvonen et al. (2007) el objetivo de esta investigación es aportar pruebas 

que respalden la afirmación general de que una buena oferta recreativa 

fomenta el ocio al aire libre. La información procede de una encuesta realizada 

entre finlandeses de 15 a 74 años entre 1998 y 2000, centrada en sus hábitos 

recreativos y sus visitas a zonas de ocio al aire libre en Helsinki (n= 367). A lo 

largo del año, más del 97% de los habitantes de Helsinki practicaron 

actividades recreativas al aire libre, y la mitad de ellos lo hicieron diaria o 

semanalmente. Caminar para divertirse o mantenerse en forma fue la 

actividad más popular cerca de casa, con otras actividades populares como 

montar en bicicleta, trotar, pasear a los perros y salir con los niños. 

Aproximadamente el 90% de las salidas cercanas contienen actividades 

físicas, que son más comunes en los suburbios que en el centro de la ciudad. 

La presencia de espacios verdes cerca del participante, así como la 

proximidad a espacios verdes recreativos, aumentó el número de paseos 

cerca del domicilio del participante entre los residentes de Helsinki. Esto 

apoya la idea de que una gestión adecuada fomenta un estilo de vida activo, 

por lo que los espacios deben estar situados cerca de las zonas residenciales 

y ofrecer un acceso seguro, cómodo y durante todo el año para los 

desplazamientos diarios. 
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2.2 Base teórica 

2.2.1 Espacio verde urbano (EVU)  

El espacio verde urbano incluye áreas con vegetación en las ciudades, como 

parques, bosques, jardines y vías verdes (Addo-Fordwuor 2015; Taylor y 

Hochuli 2017; Girma et al. 2019; Jennings et al. 2019b; Jennings et al. 2019a). 

La presencia de espacios verdes urbanos y el contacto con la naturaleza que 

brindan estos espacios juegan un papel importante en la promoción de la 

salud humana y la sostenibilidad urbana (Jennings et al. 2019b; Jennings et 

al. 2019a). Los espacios verdes ofrecen una serie de recursos y beneficios 

para los seres humanos, que a menudo se describen como servicios de los 

ecosistemas (Jennings et al. 2019b). Los espacios verdes urbanos también 

se consideran una infraestructura clave para lograr el desarrollo sostenible en 

las ciudades (Chiesura 2004; Jennings et al. 2019b). Entendemos la 

"sostenibilidad" como un concepto tripartito que implica el equilibrio entre la 

preservación del medio ambiente, el desarrollo económico y la equidad social, 

a las que a menudo se hace referencia (Campbell 1996; Jennings et al. 2019b; 

Jennings et al. 2019a). 

Tipos de espacios verdes urbanos 

 

Figura 1. Tipos de espacios verdes urbanos. 

Fuente: Jennings et al. (2019b). 
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Espacios verdes como amigo 

Los espacios verdes pueden ser beneficiosos para la salud y el bienestar 

humanos de múltiples formas, en primer lugar, los espacios verdes pueden 

mejorar la salud mental, el funcionamiento cognitivo y los niveles de estrés a 

corto plazo (Dadvand et al. 2016; Jennings et al. 2019b). A largo plazo, estos 

efectos beneficiosos para la salud pueden traducirse en una reducción de las 

enfermedades crónicas (Dadvand et al. 2016; Jennings et al. 2019b). En 

segundo lugar, los espacios verdes revitalizan a las comunidades mediante la 

reducción delincuencia, promoción de la cohesión social y regeneración de las 

economías locales (Dadvand et al. 2016; Jennings et al. 2019b). En tercer 

lugar, los espacios verdes, directa e indirectamente, apoyan el funcionamiento 

saludable de los ecosistemas y, a su vez, promueven la salud y el bienestar 

humanos y sociales (Dadvand et al. 2016; Jennings et al. 2019b). Por tanto, 

los espacios verdes facilitan el aprovisionamiento, el apoyo y la regulación de 

los servicios que apoyan la biodiversidad y las comunidades humanas 

(Dadvand et al. 2016; Jennings et al. 2019b). Y cuarto, los espacios verdes 

pueden fomentar un comportamiento proambiental y administración de las 

comunidades locales (Dadvand et al. 2016; Jennings et al. 2019b). Cuando 

las personas se encargan de los espacios verdes locales, a menudo aumenta 

el funcionamiento del ecosistema y, a su vez, los servicios del ecosistema se 

brindan a las comunidades (Dadvand et al. 2016; Jennings et al. 2019b). 

 

Beneficios para la salud humana de los espacios verdes 

Los espacios verdes pueden vincularse a la salud y el bienestar 

humanos tanto en la investigación científica como en la teoría psicológica 

(Jennings et al. 2019b). Enmarcamos nuestra discusión en torno a las teorías 

dominantes y las vías mecánicas que explican cómo y por qué los espacios 

verdes pueden mejorar la salud (Jennings et al. 2019b). A lo largo de esta 

discusión, discutimos con precisión qué resultados deseables se han 

relacionado con la exposición a espacios verdes, así como la evidencia 

experimental y correlacional que respalda estos vínculos (Jennings et al. 
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2019b). Una de las primeras teorías que vinculaba la exposición a los espacios 

verdes con la salud humana se denominó teoría psicoevolutiva o teoría de la 

reducción del estrés (Ulrich et al. 1991; Jennings et al. 2019b). Postula que 

los entornos naturales no son una amenaza innata para los humanos (Ulrich 

et al. 1991; Jennings et al. 2019b). Por lo tanto, estos paisajes desencadenan 

respuestas beneficiosas del sistema nervioso parasimpático (Gladwell et al. 

2012; Jennings et al. 2019b). En contraste con las respuestas de "lucha o 

huida" asociadas con el sistema nervioso simpático, las respuestas 

parasimpáticas cambian nuestros cuerpos a estados homeostáticos de base 

y más allá (Gladwell et al. 2012; Jennings et al. 2019b). El resultado final de 

una respuesta parasimpática es un estado de relajación profunda en el que 

estamos preparados para "descansar y digerir" (Gladwell et al. 2012; Jennings 

et al. 2019b). Debido a que nuestros antepasados evolucionaron en 

ecosistemas de tipo sabana africana, los humanos podemos permanecer 

programados para sentirnos más tranquilos en paisajes naturales con 

características que satisfacen nuestras necesidades y preferencias 

ancestrales (Gladwell et al. 2012; Jennings et al. 2019b). Podemos relajarnos 

más cuando los paisajes tienen grupos de árboles en los que podríamos 

escondernos de los depredadores, vistas abiertas en las que podríamos 

acechar a las presas y cuerpos de agua de los que podríamos beber (Gladwell 

et al. 2012; Jennings et al. 2019b). Esta teoría postula además que podemos 

reducir nuestras cargas de estrés diarias, así como aumentar nuestra 

resiliencia fisiológica a futuras experiencias estresantes al ver la naturaleza 

(Ingulli y Lindbloom 2013; Jennings et al. 2019b). Las implicaciones para la 

salud de esta reducción y amortiguación del estrés son sustanciales (Jennings 

et al. 2019b). La exposición prolongada al estrés puede inhibir el 

funcionamiento del sistema inmunológico, liberar histaminas y episodios 

desencadenantes de asma, alterar las necesidades de insulina, aumentar el 

riesgo de diabetes, y engrosar la placa que conduce a enfermedades 

cardiovasculares y mortalidad (Jennings et al. 2019b). 
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Beneficios de la revitalización comunitaria de los espacios verdes  

También se han documentado los impactos beneficiosos de los espacios 

verdes urbanos más allá del nivel individual (Jennings et al. 2019b). La 

evidencia sugiere que la ecologización urbana puede ser una estrategia útil 

de revitalización de la comunidad, porque promueve la reducción del crimen, 

la cohesión social y la regeneración económica (Jennings et al. 2019b). Los 

estudios en todo el país han documentado que la ecologización urbana reduce 

la delincuencia (Jennings et al. 2019b). Quizás, la evidencia más sólida 

proviene de otro experimento natural, esta vez en Chicago (Jennings et al. 

2019b). Las familias de bajos ingresos fueron asignadas al azar a vivir en uno 

de los dos tipos de complejos de apartamentos de vivienda pública: uno con 

vistas y acceso a espacios verdes, y otro sin tales comodidades (Jennings et 

al. 2019b). Cuando se compararon las tasas de criminalidad entre complejos 

de apartamentos, aquellos con espacios verdes cercanos se asociaron con 

menos propiedad y delitos violentos que otras unidades (Kuo y Sullivan 2001; 

Jennings et al. 2019b). Estos estudios informan que los espacios verdes están 

constantemente vinculados a una reducción de los delitos violentos y solo a 

veces a recortes en los delitos no violentos (es decir, el robo) (Wolfe y Mennis 

2012; Jennings et al. 2019b). Sin embargo, debemos señalar que algunas 

personas siguen preocupadas por el aumento de la delincuencia en los 

espacios verdes, a pesar de que la evidencia disponible sugiere lo contrario 

(Jennings et al. 2019b). Tales creencias son más fuertes en las mujeres (King 

et al. 1998), los ancianos (Lau 2017) y la comunidad policial (Shepley et al. 

2019). Estas poblaciones tienden a creer que la vegetación densa proporciona 

un ocultamiento para la actividad delictiva al obstruir el cumplimiento y la 

vigilancia (Roman y Chalfin 2008; Battaglia et al. 2014). Existe alguna 

evidencia de que las plantas más pequeñas de hecho aumentan el crimen 

(Donovan y Prestemon 2010), pero también que los árboles de dosel y los 

espacios verdes bien mantenidos reducen tanto el crimen real como el 

percibido (Garvin et al. 2013). 
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Beneficios ecológicos de los espacios verdes 

Los espacios verdes adecuadamente mantenidos también pueden originar 

resultados deseables para los sistemas ecológicos más extensos presentes 

en las ciudades (Jennings et al. 2019b). Específicamente, los espacios verdes 

promueven la salud ecológica, un término que se refiere al funcionamiento 

ambiental normal que es libre o resistente al estrés y la degradación, así como 

capaz de mantener la productividad. autonomía y organización en el tiempo 

(Tzoulas et al. 2007). Uno de los indicadores más importantes de la salud de 

los ecosistemas es la biodiversidad (Rapport et al. 1998), en parte porque se 

cree que los hábitats variados y ricos en especies son más resistentes al 

estrés que los hábitats homogéneos (Jennings et al. 2019b). La biodiversidad 

puede ser sorprendentemente alta en ciudades con espacios verdes urbanos 

(Jennings et al. 2019b). Un estudio en Los Ángeles encontró que los árboles 

de la calle mantenían altos índices de biodiversidad, tanto que los autores del 

estudio predijeron que la biodiversidad urbana era mayor en la ciudad que en 

las áreas rurales circundantes (Avolio et al. 2015).  

 

El espacio verde como enemigo  

Un cuerpo de literatura pequeño pero importante de reconocer ha 

documentado que la exposición a espacios verdes urbanos también puede 

afectar negativamente a las poblaciones humanas (Avolio et al. 2015). Se han 

registrado dos categorías principales de perjuicios. Primero, la salud humana 

puede verse afectada por el polen y las reacciones alérgicas, lesiones 

accidentales durante la recreación al aire libre y la propagación de 

enfermedades infecciosas (Avolio et al. 2015). En segundo lugar, los espacios 

verdes pueden y se han utilizado para aumentar valores de propiedad, pero 

esto puede conducir a condiciones inhabitantes para las comunidades de nivel 

socioeconómico más bajo; este proceso se conoce como gentrificación 

ambiental (Avolio et al. 2015).  

Las preocupaciones de salud derivadas del espacio verde, deriva de la 

urbanización y la subsiguiente degradación de los recursos de la tierra pueden 

tener implicaciones negativas en la salud pública (Patz y Norris 2004). Por 
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ejemplo, el polen se ha asociado con aumentos en las exacerbaciones tanto 

del asma como de la rinitis alérgica (fiebre del heno) en numerosos estudios 

(Gilmour et al. 2006). El polen de roble y pasto en particular se relacionó con 

las visitas a la sala de emergencias por asma y sibilancias en Atlanta (Darrow 

et al. 2012). El polen de árboles y pastos también se relacionó con las tasas 

de visitas a la sala de emergencias para niños con rinitis en Ontario, Canadá 

(Cakmak et al. 2002).  

 

Tabla 2. Conexiones entre los determinantes sociales de la salud descritos en 

Healthy People 2020 y los beneficios vinculados a los servicios ecosistémicos 

culturales proporcionados por los espacios verdes urbanos 

Determinante social de la salud  
Beneficios vinculados a los servicios de 

los ecosistemas culturales 

Salud y cuidado de la salud 

Bienestar físico  

Bienestar psicológico 

Barrio y entorno construido 

Sentido de lugar 

Satisfacción de la comunidad 

Reducción de la delincuencia y la falta 

de civismo 

Acceso a alimentos saludables 

Contexto social y comunitario 

Cohesión social 

Capital social 

Educación  

Desempeño académico  

Funcionamiento cognitivo 

Estabilidad económica Valores de propiedad 
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Revitalización comunitaria 

Estatus socioeconómico 

Fuente: Traducido de Jennings et al. (2019b). 

 

2.2.2 Valoración económica 

La teoría de la economía del bienestar sirve como base para la valoración 

económica. El valor económico se basa en las preferencias individuales, que 

reflejan sus necesidades, percepciones y cosmovisiones, así como en los 

fenómenos naturales, según un principio definitorio fundamental. Algunas 

visiones del mundo pueden verse afectadas por el uso exclusivo de objetivos 

económicos estándar (Bateman et al. 2002; Barzev 2004; Johnson 2019). Por 

ejemplo, vivir bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra reconoce a la 

Madre Tierra como un ser sagrado y vivo que no se puede mercantilizar 

(Bateman et al. 2002; Barzev 2004; Johnson 2019). 

Los métodos económicos abarcan una amplia gama de escalas en el espacio 

y la organización social, tanto con respecto a la valoración en sí misma como 

a los valores que se expresan (Bateman et al. 2002; Barzev 2004; Johnson 

2019). La valoración no basada en el mercado comienza a nivel individual o 

familiar (Bateman et al. 2002; Barzev 2004; Johnson 2019). Mientras que la 

valoración basada en el mercado en economías abiertas asciende a la escala 

global, los mercados mundiales determinan los precios (Bateman et al. 2002; 

Barzev 2004; Johnson 2019). 

Con respecto a las escalas temporales, la valoración económica suele 

centrarse en el horizonte de planificación de las personas incluidas en el 

estudio de valoración (Bateman et al. 2002; Barzev 2004; Johnson 2019). 

Estos horizontes de planificación difieren con el valor particular considerado, 

pero la mayoría de las veces abarcan desde algunos años hasta algunas 

décadas (Bateman et al. 2002; Barzev 2004; Johnson 2019). Dependiendo de 

la disponibilidad de datos, las técnicas de valoración basadas en el mercado 
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pueden hacer uso adicional de información histórica que se remonta a países 

en el pasado (Bateman et al. 2002; Barzev 2004; Johnson 2019). 

El grado de participación activa de las partes interesadas difiere según los 

métodos económicos (Bateman et al. 2002; Barzev 2004; Johnson 2019). La 

mayoría de los métodos económicos derivan valores sociales agregados de 

las preferencias individuales (Bateman et al. 2002; Barzev 2004; Johnson 

2019). Esta agregación refleja el contexto social más amplio y merece una 

atención particular, ya que determina en gran medida el resultado de la 

valoración económica (Bateman et al. 2002; Barzev 2004; Johnson 2019). 

 

2.2.3 Valoración ambiental 

Tradicionalmente, la valoración medioambiental se ha considerado en el 

contexto de la valoración no mercantil. Su objetivo es obtener una medida 

monetaria del beneficio o el coste de las intervenciones de mejora ambiental 

o de las consecuencias de la degradación ambiental para el bienestar de las 

personas y los grupos sociales (Guijarro y Tsinaslanidis 2020; Mariel et al. 

2021). Sin embargo, el objetivo final no es valorar un bien ambiental (que no 

es de mercado) en términos monetarios, sino proporcionar a los tomadores de 

decisiones las herramientas necesarias (Guijarro y Tsinaslanidis 2020; Mariel 

et al. 2021), ello conlleva a tomar iniciativas políticas adecuadas para asignar 

recursos de manera eficiente, imponer impuestos y diseñar esquemas de 

compensación (Guijarro y Tsinaslanidis 2020; Mariel et al. 2021), incluso 

después de asumir las dificultades de desarrollar herramientas políticas 

prácticas fundamentadas teóricamente y evitar la manipulación política 

(Guijarro y Tsinaslanidis 2020; Mariel et al. 2021). 

Los economistas han desarrollado tradicionalmente herramientas para medir 

los valores ambientales mediante la estimación de la disposición de las 

personas a pagar para beneficiarse de los bienes ambientales (Guijarro y 

Tsinaslanidis 2020; Mariel et al. 2021). Los costos asociados con el deterioro 

ambiental se miden por la pérdida sufrida por las personas que se beneficiaron 

del bien dañado y decidiendo la compensación adecuada por la pérdida del 
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beneficio (disposición a aceptar) (Guijarro y Tsinaslanidis 2020; Mariel et al. 

2021). 

  

2.2.4 Valoración económica total 

“En la valoración económica ambiental, un concepto útil es el de valor 

económico total (VET), que reconoce explícitamente el valor económico de un 

bien o servicio con diferentes componentes, algunas de las cuales son 

tangibles y se utilizan directamente” (Guijarro y Tsinaslanidis 2020; Mariel et 

al. 2021); “algunos de los cuales son intangibles o muy remotos” (Guijarro y 

Tsinaslanidis 2020; Mariel et al. 2021). “Tradicionalmente, la VET se presenta 

en un gráfico (Figura 1), donde la VET se divide entre los valores de uso 

(incluidos los valores de uso directo y los valores de uso indirecto” (Guijarro y 

Tsinaslanidis 2020; Mariel et al. 2021), “según los cuales los bienes y servicios 

ambientales proporcionan productos tangibles que utiliza la generación actual) 

y lo que los economistas llaman valores de uso” (Guijarro y Tsinaslanidis 2020; 

Mariel et al. 2021), “generalmente definidos como valores de legado (lo que le 

dejas a tus hijos) y valores de existencia (el valor de saber que algo existe, 

incluso si no lo usas)” (Guijarro y Tsinaslanidis 2020; Mariel et al. 2021). “Sin 

embargo, entre el espacio entre los valores de uso y los valores de no uso 

está el valor de la opción (el valor para una persona de tener la opción abierta 

para uso futuro)” (Guijarro y Tsinaslanidis 2020; Mariel et al. 2021). 

 

 

Figura 2. El concepto de Valor Económico Total del medio ambiente, tomado de Plottu y Plottu 

(2007). 

 
 
 



 

 

37 

 

2.2.5 Métodos de valoración ambiental 

Los métodos de valoración medioambiental asignan un valor monetario a los 

bienes y servicios medioambientales. El agua, la regulación del clima, la 

reducción de la contaminación y la belleza paisajística son ejemplos de 

servicios ecosistémicos. 

Hay dos tipos de métodos de valoración ambiental: 

1. Métodos basados en el mercado: Estos métodos utilizan datos de 

mercado para estimar los bienes y servicios ambientales. El método del 

coste del viaje, por ejemplo, calcula el valor de un recurso ambiental en 

función de lo que la gente está dispuesta a pagar por visitarlo. 

2. Métodos que no se basan en datos de mercado. El método de 

valoración contingente, por ejemplo, pregunta a la gente cuánto está 

dispuesta a pagar por un bien o servicio medioambiental. 

Los métodos de valoración ambiental se utilizan en diversas aplicaciones, 

como la evaluación de políticas ambientales, la planificación del desarrollo 

sostenible y la compensación de daños ambientales. 

Entre los métodos específicos de valoración ambiental figuran los siguientes: 

✓ Método del coste del viaje: Este método calcula el valor de un recurso 

medioambiental en función de lo que la gente está dispuesta a pagar 

por visitarlo. Para determinar el valor de un parque nacional, se 

pregunta a la gente cuánto estaría dispuesta a pagar por la entrada. 

✓ Método del precio hedónico: Este método asigna un valor monetario a 

un recurso medioambiental en función de su impacto sobre otros 

bienes y servicios. Considere cómo afecta la calidad del aire al precio 

de la vivienda para determinar su valor. 

✓ Se pregunta a los individuos cuánto están dispuestos a pagar por un 

bien o servicio medioambiental utilizando el método de valoración 

contingente. Por ejemplo, en una encuesta se podría preguntar a la 

gente cuánto estaría dispuesta a pagar para salvar una especie en vías 

de extinción. 
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✓ El mejor método de valoración medioambiental viene determinado por 

una serie de factores, como el tipo de bien o servicio que se valora, la 

disponibilidad de información y los objetivos del estudio (Guijarro y 

Tsinaslanidis 2020; Mariel et al. 2021). 

 

2.2.6  Método de valoración contingente (MVC) 

La valoración contingente (VC) y sus dos brazos, o armas mortales, la 

disposición a pagar (DAP) y la disposición a aceptar (DAA), son métodos de 

encuesta que se supone que miden el valor de los bienes que no son de 

mercado y son utilizados principalmente por economistas culturales y 

ambientales (Ginsburgh 2017). La DAP consiste básicamente en preguntar a 

los consumidores (o productores) cuánto están dispuestos a pagar para evitar 

un resultado negativo o aceptar un resultado positivo (Ginsburgh 2017); La 

DAP busca una compensación y pregunta cuánto le gustaría que le pagaran 

a un agente para aceptar un resultado negativo o renunciar a uno positivo. Los 

dos métodos conducen a resultados diferentes, aunque en teoría no deberían, 

lo que no es lo peor que podría suceder (Ginsburgh 2017). 

Los dos métodos se utilizan en los casos en que no existen precios de 

mercado (Ginsburgh 2017). Suponga, por ejemplo, que un desarrollador de 

bienes raíces quiere erigir un edificio de 30 pisos entre una hermosa montaña 

cubierta de nieve y las mansiones en las que vive (Ginsburgh 2017). No existe 

mercado para una montaña que nadie quiera comprar, por supuesto. 

Pregunta: "¿Cuánto estás dispuesto a pagar tú y tus vecinos al desarrollador 

para que renuncie a su interesante proyecto?" O la pregunta más difícil: 

"¿Cuánto está dispuesto a pagar para mover la montaña y ponerla entre sus 

mansiones y el edificio de 30 pisos?" Si se opta por la segunda versión de la 

historia hay que tener aún más cuidado, ya que se ha demostrado que “el 

valor tasado de un bien público (en nuestro caso la montaña) es 

demostrablemente arbitrario, porque DAP por el mismo bien puede variar en 

un amplio rango dependiendo de si el bien se evalúa por sí solo o se integra 

como parte de un paquete más inclusivo" (Ginsburgh 2017). 
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Los ecologistas y economistas que se preocupan por nuestro medio ambiente 

o nuestro patrimonio cultural han utilizado ampliamente (y salvajemente) este 

método, que también podría movilizarse para museos, conciertos o salas de 

conciertos, teatros, estaciones de radio y una serie de otras situaciones, como 

el derrames de petróleo (Ginsburgh 2017). Y, de hecho, el método fue objeto 

de críticas hace mucho tiempo en un informe de un panel de 22 economistas 

famosos contratados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

(NOAA) después del derrame de petróleo del Exxon Valdez (Ginsburgh 2017). 

El problema se agrava si, como sucede con bastante frecuencia, las personas 

entrevistadas solo tienen información incompleta (o nula) sobre los bienes o 

servicios que tienen que valorar, o si estos bienes y servicios aún no existen, 

pero están por crearse o introducido, como en el ejemplo del movimiento de 

la montaña (Ginsburgh 2017). ¿Cómo saber cuánto pierde cada uno de 

nosotros (o cuánto perdió Alaska) después del derrame de petróleo del Exxon 

Valdez o cuánto estaríamos dispuestos a pagar para evitar tal derrame? En el 

mejor de los casos, simplemente inventamos respuestas, y en el peor, damos 

respuestas estratégicas o "compramos satisfacción moral" (Ginsburgh 2017). 

 

2.2.7 Modelo logit  

El modelo logit es un tipo de modelo de regresión lineal generalizada que se 

utiliza para modelizar variables dicotómicas dependientes. Una variable 

dicotómica es aquella que sólo puede tener dos valores: sí o no, aprobado o 

rechazado, comprado o no comprado. 

El modelo logit se basa en la función logit, que es una función matemática que 

transforma las probabilidades en una escala lineal. La función logit se define 

del siguiente modo (Klieštik et al. 2015; Leśniak et al. 2019):  

𝐿 = 1/[1 + 𝑒(𝑎+𝑏𝐴)     (Ecuación 1)  

El modelo logit puede utilizarse para estimar la relación entre las variables 

independientes y la probabilidad de que la variable dependiente tome el valor 

1. Por ejemplo, puede utilizarse para estimar la relación entre la educación y 

la probabilidad de encontrar trabajo. Por ejemplo, puede utilizarse para 



 

 

40 

 

estimar la relación entre la educación y la probabilidad de encontrar trabajo 

(Klieštik et al. 2015; Leśniak et al. 2019).  

 

2.2.8 Tipos de encuestas  

Los tipos de cuestionarios que pueden utilizarse en un modelo logístico 

pueden dividirse en dos categorías: 

✓ Sondeos de opinión: Estos sondeos se utilizan para recopilar 

información sobre las preferencias o creencias de las personas. Por 

ejemplo, podría realizarse un sondeo de opinión para estimar la 

probabilidad de que una persona vote a un candidato en unas 

elecciones. 

✓ Sondeos de comportamiento: Estos cuestionarios se utilizan para 

recoger información sobre el comportamiento de las personas. Por 

ejemplo, podría realizarse una encuesta de comportamiento para 

estimar la probabilidad de que una persona compre un producto. 

Encuestas de opinión pública: pueden utilizarse en un modelo logístico para 

estimar la probabilidad de que una persona tome una decisión concreta, como 

votar a un candidato o participar en una protesta. Por ejemplo, podría 

realizarse un sondeo de opinión para estimar la probabilidad de que una 

persona vote a un candidato en unas elecciones. La encuesta podría 

preguntar a la gente quién es su candidato preferido y qué probabilidad hay 

de que vote por él. 

Cuestionarios sobre comportamiento: pueden utilizarse en un modelo logístico 

para estimar la probabilidad de que una persona realice una acción específica, 

como comprar un producto o visitar un lugar. Por ejemplo, podría realizarse 

una encuesta sobre comportamiento para estimar la probabilidad de que una 

persona compre un nuevo producto. La encuesta podría preguntar a las 

personas si están interesadas en el producto y si tienen intención de comprarlo 

(Egan et al. 2015; Cuccia 2020).  
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2.3 Definición de términos 

Valor de existencia: valor de un bien o servicio por el simple hecho de existir 

(Izko y Burneo 2003; Palomino 2007; Casasola et al. 2013). 

Valor de opción: valor de un bien o servicio en el futuro (Izko y Burneo 2003; 

Palomino 2007; Casasola et al. 2013). 

Valor de cuasi-opción: valor de un bien o servicio en base de nueva 

información (Izko y Burneo 2003; Palomino 2007; Casasola et al. 2013). 

Valor de legado: transferencia de un valor o bien para las futuras 

generaciones (Izko y Burneo 2003; Palomino 2007; Casasola et al. 2013). 

El espacio verde urbano (UGS). “se define como todo espacio abierto de 

propiedad pública y de acceso público con un alto grado de cobertura vegetal, 

p. Ej. parques, bosques, áreas naturales y otros espacios verdes” (Schipperijn 

2010). “Puede tener un carácter diseñado o cultural, así como un carácter más 

natural, solo se incluyen las áreas en las que pueden entrar los usuarios” 

(Schipperijn 2010).  

El uso del espacio verde urbano (uso de UGS). “se define ampliamente 

como cualquier tipo de visita a un espacio verde urbano, sin tener en cuenta 

la duración de la estadía, el motivo de la visita o la actividad realizada durante 

la visita” (Schipperijn 2010); “p.ej. el paso de camino a un destino también se 

cuenta como uso” (Schipperijn 2010).  

Parque. es una zona natural, seminatural o plantada reservada para el 

disfrute y el recreo humanos, o para la protección de la vida salvaje y los 

hábitats naturales. Los parques son espacios verdes reservados para el 

recreo dentro de las ciudades (Morgan et al. 2017).  

Espacio abierto/espacio verde. cualquier área que no presenta 

infraestructuras y es de uso al publico (Morgan et al. 2017).  

La actividad física (AF). se define como la participación autoinformada en 

deportes o ejercicios organizados o no, tanto en interiores como al aire libre, 

al menos una vez a la semana (Schipperijn 2010).  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de estudio 

La investigación se enfoca en los niveles descriptivo, correlacional y predictivo 

porque determina el grado de relación entre las variables socioeconómicas 

para determinar el valor del pago máximo disponible (DAP), las motivaciones 

para pagar y los patrones recreativos de los pobladores para la preservación 

de los espacios verdes urbanos en Puerto Maldonado, Tambopata - Madre de 

Dios (Escobar et al. 2018; León y González 2020a; León y González 2020b). 

 

3.2     Diseño del estudio 

El diseño corresponde a un enfoque no experimental transeccional (Escobar 

et al. 2018; León y González 2020a; León y González 2020b), porque se 

analizarán y describirán las relaciones entre las variables que influyen en el 

modelo predictivo del valor de la disposición máxima a pagar (DAP), las 

motivaciones para el pago y los patrones recreativos de los residentes en la 

conservación de los espacios verdes urbanos de la ciudad de Puerto 

Maldonado, Tambopata - Madre de Dios. 

 

3.3     Delimitación espacial y temporal 

Madre de Dios se encuentra en el sureste de la Amazonia peruana, limitando 

al sur con el departamento de Puno, al oeste con Cusco y al norte con Ucayali. 

También comparte fronteras internacionales con Bolivia y Brasil. La región 

tiene una superficie aproximada de 85 183,96 km2 (8 518 396 hectáreas), lo 

que representa el 6,64% del territorio nacional. La población de la región es 

de aproximadamente 141 070 personas (INEI 2017).  
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Concretamente, la zona de estudio se encuentra en la ciudad de Puerto 

Maldonado, que tiene una superficie de 16,61 km² (166,1 ha) y una población 

de 85.024 habitantes. La ciudad está situada en una meseta a una altitud de 

201 metros sobre el nivel del mar, entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. 

Geográficamente, se encuentra en las coordenadas 12º 30' 34'' de latitud sur 

y 69º 10' 04'' de longitud oeste (INEI 2017). Para efectos de la investigación 

se considerará a los residentes y los espacios verde urbanos (EVU) del casco 

urbano de la ciudad de Puerto Maldonado (Figura 3). 

Fuente: Cartografía tomado de INEI 2017 y Perz et al. 2016. 

 

En cuanto a la evaluación temporal, el valor de la disposición máxima a pagar 

(DAP), las motivaciones detrás del pago y los patrones recreativos de los 

residentes por la conservación de los espacios verdes urbanos de la ciudad 

de Puerto Maldonado, corresponde al 2021. 

Figura 3. Ubicación del área de estudio, casco urbano de la ciudad de Puerto Maldonado, 

Tambopata – Madre de Dios. 
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3.3.1 Clima e hidrografía  

Puerto Maldonado está situado en la selva tropical amazónica. En cierto 

momento es más cálido y húmedo que otro. En agosto y septiembre se puede 

esperar el clima más cálido del año, con una temperatura media de 26 °C (79 

°F). La cantidad anual de precipitación supera los 2.000 milímetros. La 

temporada de lluvias comienza en octubre y termina en abril (GOREMAD y 

IIAP 2009; Perz et al. 2016; INEI 2017). 

El centro de la ciudad está situado en una zona ligeramente elevada que no 

suele inundarse en época de lluvias. A menudo se vuelven imposibles los 

viajes por carretera durante este período. Entre junio y agosto es la temporada 

baja (GOREMAD y IIAP 2009; Perz et al. 2016; INEI 2017). Cuando soplan 

vientos polares procedentes del sur montañoso, se produce un fenómeno 

común conocido localmente como surazo o friaje. Durante muchos días, la 

temperatura baja hasta los 8 °C (46 °F). Los ríos Madre de Dios y Tambopata, 

además de otros afluentes de menor orden, están incluidos en la hidrografía 

(GOREMAD y IIAP 2009; Perz et al. 2016; INEI 2017). 

 

3.4 Población y muestra 

Se considero 9 sectores de la ciudad, en base la Zonificación y Usos del Suelo 

del Gobierno Local de Tambopata (MPT y MVCS 2016). La superficie total de 

la ciudad de Puerto Maldonado es de 151,44 km2 (15 143,53 ha); solamente 

el sector 1 es el que comprende la parte urbana, con los sub sectores A, B, C, 

C, D, E, y F. 

Se considero como población a los residentes y espacios verdes urbanos 

(EVU) del casco urbano de la ciudad de Puerto Maldonado, se excluyó el 

Centro Poblado la Joya y el Sector el Triunfo. El área comprendió una 

superficie de 20,45 km2 (2 045,53 ha) y una población (igual o mayor a 18 

años) aproximada de 50 796 habitantes traducida en 12 699 hogares (INEI 

2017). En cuanto a los EVU, se estratifico por sectores en el casco urbano de 

la ciudad (Figura 4). La muestra se calculara a través de un muestreo 

probabilístico aleatorio simple (Bhardwaj 2019). Para el cálculo, se consideró 
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el número de hogares/residentes (12 699) con las mismas posibilidades de 

ser seleccionados y de participar en el estudio. El tamaño de muestra se 

calculó mediante la siguiente fórmula (Ecuación 2) (Cochran 1987): 

𝒏 =
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

𝑵𝑬𝟐 +𝒁𝟐𝒑𝒒
          (Ecuación 2) 

Dónde: 

Z: Es el valor de la curva normal estandarizada para un nivel determinado de 

probabilidad, 1,96 (95%). 

p: indica el porcentaje de aciertos estimado, 0,50 (50%). 

q: Indica el porcentaje de errores (q = 1 – p), 0,50 (50%). 

N: Tamaño de la población (12 699 hogares). 

E: El error permitido, 0,05 (5%). 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5(0,5 ∗ 12 699 )

(12 699   − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ (0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 = 340,30 = 340 

Para efectos del estudio, se levantó la información de 343 residentes 

(hogares). 

 

 

Figura 4. Casco urbano de la ciudad de Puerto Maldonado.  

Fuente: Planet-Team (2021). 
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Para lograr una representación razonable de los residentes en el casco 

urbano de la ciudad, el levantamiento de datos se realizó en tres categorías 

de espacios verdes urbanos (parques, jardines y plazas) (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Tres tipos de espacios verdes urbanos utilizados en este estudio. 1. Parques; (a) La 

Florida, (b) Huerto Familiar, (c) Los Castaños, (d) Juan Pablo II, (e) Coliseo Cerrado, (f) De 

Colores, (g) 3 Pirámides, (h) De La Juventud, 2. Jardín; (i) Avenida 15 de Agosto, 3. Plazas; 

(i) De Armas, (j) Miguel Grau. 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) (i) 

(k) (j) 
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3.5 Método y técnicas 

La investigación planteo el uso del Método de Valoración Contingente (MVC), 

que estima el valor monetario de un bien o servicio en ausencia de mercado 

(Haab y McConnell 2002; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 2015; Ginsburgh 

2017; Cuccia 2020). Para ello, se aplicó una encuesta a la población, donde 

la pregunta principal es cuánto estaría dispuesta a pagar (DAP) por el “bien” 

en cuestión (Haab y McConnell 2002; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 2015; 

Ginsburgh 2017; Cuccia 2020), en este caso la conservación de EVU en el 

casco urbano de la ciudad de Puerto Maldonado. 

El objeto del método es la determinación de la función de demanda de un bien 

sin mercado ni tenga sustitución o complementariedad con otros bienes 

privados (Haab y McConnell 2002; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 2015; 

Ginsburgh 2017; Cuccia 2020). En este caso, nos enfrentamos a una situación 

de utilidad estrictamente separables, por consiguiente, la única alternativa es 

preguntar a las personas directamente por la mejora o alteración de un bien o 

servicio. Por lo que, este método es teóricamente aplicable y robusto a todos 

los casos de valoración ambiental (Pearce y Turner 1990; Riera 1994; Haab y 

McConnell 2002; Osorio y Correa 2009; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 2015; 

Ginsburgh 2017; Getzner et al. 2018; Cuccia 2020). 

El estudio para determinar el valor de la disposición máxima a pagar (DAP) 

por los residentes del casco urbano de la ciudad de Puerto Maldonado por la 

conservación de EVU, se llevó a cabo por el MVC para medir el bienestar por 

la conservación de los EVU, esta Disponibilidad a pagar (DAP) reflejara la 

máxima y la mínima cantidad de dinero que un residente estaría dispuesto a 

pagar para una mejora y acceder a los beneficios de manera mensual 

(Coursey et al. 1987; Haab y McConnell 2002; Cristeche y Penna 2008; 

Linares et al. 2008a; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 2015; Ginsburgh 2017; 

Cuccia 2020).  
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La Dispocision a pagar (DAP) fue proyectada a través de una pregunta para 

“aceptar o no” (formato dicotómico “Simple bounded”) un monto aleatorio por 

mejorar y conservar los EVU del casco urbano de la ciudad (Haab y McConnell 

2002; Hoyos y Mariel 2010; Mousavi y Akbari 2011; Song et al. 2015; 

Ginsburgh 2017; Cuccia 2020). Las encuestas, simularon el escenario 

hipotético a que el residente se verá enfrentado para tomar una decisión de 

comprar o no un determinado bien en el mercado. La variable dependiente 

estuvo conformado por el total de respuestas, que fue estimada mediante el 

modelo de regresión logística  para determinar la DAP (Barzev 2001; Haab y 

McConnell 2002; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 2015; Ginsburgh 2017; 

Cuccia 2020), para ello se utilizó el modelo Logit dicotómico (Horowitz y Savin 

2001; Haab y McConnell 2002; Linares et al. 2008a; Hoyos y Mariel 2010; 

Song et al. 2015; Ginsburgh 2017; Cuccia 2020). 

El diseño de los cuestionarios estuvo conformado de las siguientes partes: la 

primera sección contiene cuestiones socioeconómicas, incluidas las 

relacionadas con el sexo, la edad, la educación y los ingresos mensuales. La 

segunda parte consistió en los hábitos de visita a los espacios verdes urbanos, 

incluyendo cinco preguntas: frecuencia de visitas, acompañantes durante las 

visitas, actividades en los parques, satisfacción y tiempo requerido para 

acceder a los parques. Estas preguntas ayudaron a los encuestados a 

comprender por qué se les pidió que pagaran. La sección final consistió en la 

encuesta de valoración contingente para cuantificar el valor de la 

conservación de los EVU (DAP) y las motivaciones de las decisiones de los 

residentes. El sesgo potencial debido a la especificación incorrecta del 

escenario se redujo mediante una encuesta cara a cara en el sitio con la ayuda 

de la explicación necesaria (Haab y McConnell 2002; Hoyos y Mariel 2010; 

Song et al. 2015; Ginsburgh 2017; Cuccia 2020). 

 

3.6 Tratamiento de datos 

Con el fin de preservar la EVU, los datos de las encuestas de evaluación 

contingente que se realizaron en junio y julio de 2022 fueron recolectados del 

censo urbano de la ciudad de Puerto Maldonado. Los residentes mayores o 
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iguales a 18 años con capacidad de pago fueron elegidos para el 

levantamiento de datos. 

Las encuestas utilizadas tenían una estructura de "referéndum" o "formato de 

respuesta dicotómica", que es una de las formas más recomendadas de 

evaluar el cambio ambiental utilizando el MVC y el modelo logístico 

dicotómico. Las características socioeconómicas, las habitos de visitar los 

espacios verdes urbanos, la valoración contingente para cuantificar el valor de 

la conservación de los EVU mediante la DAP, y las motivaciones de las 

decisiones de los residentes, se agrupan en función de los objetivos 

específicos. 

 

3.6.1 Escenarios  

Los escenarios presentados antes (actual) y después (hipotético) fueron: 

Escenario actual: Los espacios verdes urbanos del casco urbano de la 

ciudad de Puerto Maldonado presentan una infraestructura e instalaciones en 

condiciones inadecuadas, así como un escaso o nulo mantenimiento por parte 

de la autoridad municipal, y no prestan seguridad a los patrones recreativos 

de los residentes, como; disfrute de la naturaleza, llevar a los niños al parque, 

buscar conversación, ejercicio físico, ocio y visualización, y otras actividades. 

 

Escenario hipotético: Los espacios verdes urbanos del casco urbano de la 

ciudad de Puerto Maldonado presentan una adecuada infraestructura e 

instalaciones, así como un permanente mantenimiento por parte de la 

autoridad municipal, y proporcionan seguridad a los patrones recreativos de 

los residentes, como; disfrute de la naturaleza, llevar a los niños al parque, 

buscar conversación, ejercicio físico, ocio y visualización, y otras actividades. 

 

3.6.2 Encuesta piloto 

Los estudios basados en el MVC para interrogar a los encuestados sobre el 

DAP pueden verse influidos por la cantidad de dinero considerada en la 

encuesta. Esto se conoce como sesión partidista y puede afectar a la 
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veracidad de las respuestas. En consecuencia, debe evitarse (Pearce y 

Turner 1990; Riera 1994; Bateman et al. 2002; Haab y McConnell 2002; 

Pearce et al. 2002; Osorio y Correa 2009; Hoyos y Mariel 2010; Song et al. 

2015; Ginsburgh 2017; Cuccia 2020). Para ello, se realizó una encuesta piloto 

antes del sondeo final. El objetivo era acercar la pregunta del encuestado a la 

verdadera disposición a pagar (DAP) de la encuesta. Con ella se descubrieron 

rangos de precios cercanos a la verdadera DAP, dando mayor credibilidad a 

la elección final y eliminando el "superávit partidista" (Haab y McConnell 2002; 

Cristeche y Penna 2008; Linares et al. 2008b; Hoyos y Mariel 2010; Song et 

al. 2015; Ginsburgh 2017; Cuccia 2020).  

La encuesta piloto (10% de la muestra) considero preguntas en formato 

abierto a los residentes por la DAP por la conservación de EVU del casco 

urbano de la ciudad de Puerto Maldonado. Los precios hipotéticos obtenidos 

con mayores frecuencias fueron considerados en la encuesta final (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Precios hipoteticos con mayor frecuencia por sub muestras 

Muestra Precio hipotético Sub muestra 

343 

S/3,00 115 

S/6,00 114 

S/10,00 114 

 

3.6.3 Identificación de variables de estudio  

Se consideró investigaciones en el área para definir la variables (Campbell 

1996; Garvin et al. 2013; Avolio et al. 2015; Dadvand et al. 2016; Gould y 

Lewis 2016; Artmann et al. 2017; Fan et al. 2017; Gallegos 2017; Fongar et 

al. 2019; Horte y Eisenman 2020). 

Para llevar a cabo la investigación, se agrupo según los objetivos especificos: 

características socioeconómicas, hábitos de visita a los espacios verdes 

urbanos, la valoración contingente para cuantificar el valor de la conservación 
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de los EVU mediante la DAP, y las motivaciones de las decisiones de los 

residentes.  

En tabla 4 se presentan las variables socioeconómicas para determinar la 

DAP. 

 

 

Tabla 4. Variables socioeconómicas  

 

Fuente: Adaptado y modificado de Alarcón et al. (2018) y Song et al. (2015). 
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Para determinar los habito de visitas, se representaron a través de los 

patrones recreativos de los residentes (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Patrones recreativos (hábitos de visita) 

 

 Fuente: Tomado y adaptado de Song et al. (2015).  

 

En cuanto a las motivaciones de pagar por la conservación de espacios verdes 

urbanos, se consideró el siguiente criterio (Tabla 6).  

 

Tabla 6. motivaciones de pagar por la conservación de espacios verdes 

urbanos 

Categoría Descripción 

Valor de 

existencia 

1. Deseo de garantizar que haya una vegetación adecuada 

para mejorar nuestro medio ambiente. 

2. El verde existe por derecho propio y vale la pena 

preservarlo. 

Valor de 

legado 

1. Deseo de asegurar que nuestros descendientes puedan 

compartir la vegetación. 

2. Tiene la responsabilidad de preservar la vegetación. 

Nº Patrones recreativos 

1 Disfrute de la naturaleza 

2 Llevar a los niños al parque 

3 Buscar conversación 

4 Ejercicio físico 

5 Ocio y visualización 

6 Otras actividades 
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Valor de 

opción 

1. Es por los intereses de otros en el distrito. 

2. El verde mejorará la vida futura. 

Fuente: Tomado y adaptado de Song et al. (2015).  

 

3.6.4 Procesamiento de datos y análisis estadísticos 

Los datos se analizaron mediante el software STATA. Se utilizo la estadística 

descriptiva para analizar promedios y desviaciones estándar. Después del 

análisis estadístico inicial, se empleó el modelo de regresión logística, basado 

en la técnica de máxima verosimilitud, modelo logit dicotómico (Kotti y Rigas 

2005; Klieštik et al. 2015; Song et al. 2015; de Salvo et al. 2016; Ginsburgh 

2017; Cuccia 2020; Montoya-Colmenares 2020; Neckel et al. 2020), para 

identificar las variables que afectan la decisión final de los encuestados sobre 

el valor de la DAP. 

Para el primer y segundo objetivo, sobre las características socioeconómicas 

que influyen en la disposición máxima a pagar (DAP) por la conservación de 

los espacios verdes urbanos de la ciudad de Puerto Maldonado se realizo a 

través de la aplicación de encuestas y el  modelo logit, cuya fórmula 

estadística es la siguiente (Bishop y Heberlein 1979; Allison 1999; Kotti y 

Rigas 2005; Azqueta et al. 2007; Klieštik et al. 2015; Song et al. 2015; de Salvo 

et al. 2016; Ginsburgh 2017; Cuccia 2020; Montoya-Colmenares 2020; Neckel 

et al. 2020): 

𝑃𝑖 = 𝑃(𝑍𝑖 ≤ 𝑋𝑖𝛽 = 𝐹(𝑋𝑖𝛽) =
𝒆𝑋𝑖𝛽

1+𝑒𝑋𝑖𝛽    (Ecuación 3) 

Con lo que la función de verosimilitud se expresa por: 

Log L = ∑ 𝑌𝑖(𝑋𝑖
𝑛
𝑖 𝛽) − ∑ log (1 + 𝑒𝑋𝑖𝛽)𝑛

𝑖     (Ecuación 4) 

 

Los coeficientes se interpretarán a través de los efectos marginales, que son 

los cambios variables explicativas sobre la probabilidad condicional. Es decir, 

el efecto de la variable en la probabilidad respecto al estado base. 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑥𝑖𝑗
≡

𝜕

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑃 (𝑦𝑖 =

1

𝑥𝑖
) = 𝛽𝑗  . 𝑓(𝑥𝑗𝛽𝑗)   (Ecuación 5) 
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Donde f (z) es la función de densidad correspondiente. 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑥𝑖𝑗
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑃 (𝑦𝑖 =

1

𝑥𝑖
) = 𝛽𝑗 .

𝑒𝑋𝑖𝛽

(1+𝑒𝑋𝑖𝛽 
)2

   (Ecuación 6) 

 

Por tanto, se calculó los efectos marginales para el valor medio de las 

variables explicativas. Para el cálculo del efecto marginal promedio, se utilizó 

la expresión: 

𝑛−1 ∑ 𝑓(𝑥𝑗𝛽𝑗)𝛽   ó   𝑓(𝑥𝑗𝛽𝑗)𝛽
𝑛

𝑖=1
    (Ecuación 7) 

 

Se utilizó una tabla de predicción para calcular la capacidad de predicción y 

se estableció un punto de corte, que normalmente es 0,5. Si el modelo da 

valores entre 0 y 1 y un punto de corte de 0,5, se determinó que cualquier 

probabilidad inferior a 0,5 es "pequeña" y, por lo tanto, la variable dependiente 

se clasificará con el valor 0. La probabilidad es "grande" y se clasifica como 

opción 1 de la variable dependiente si es mayor o igual a 0. 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = {
𝑃𝑟 > 𝜋 → 𝑦𝑒 = 1
𝑃𝑟 ≤ 𝜋 → 𝑦𝑒 = 0

    (Ecuación 8) 

Dónde: la sensibilidad = VP/(VP+FN)1, y especificidad = VN/(VN+FP) (Pliego 

y Pérez 1991; Pampel 2000). 

Respecto al tercero objetivo, sobre determinar las motivaciones detrás del 

pago y los patrones recreativos de los residentes en el uso de los espacios 

verdes urbanos, se utilizó la estadística descriptiva para analizar promedios y 

desviaciones estándar, para ello se utilizará los programas Microsoft Excel, 

STATA y SigmaPlot. 

En lo que respecta al cuarto objetivo, que es determinar el valor medio 

mensual de la Disponibilidad a Pagar (DAP) para la preservación de los 

 
1 Verdaderos positivos (VP), Verdaderos negativos (VN), falsos positivos (FP) y falsos 

negativos (FN) 
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espacios verdes urbanos, se utilizan modelos empíricos que utilizan una 

variedad de variables. El modelo que se relaciona con la probabilidad de 

respuesta afirmativa de la DAP es el siguiente (Bishop y Heberlein 1980; Riera 

1994; Barzev 2004; Kotti y Rigas 2005; Klieštik et al. 2015; Song et al. 2015; 

de Salvo et al. 2016; Ginsburgh 2017; Cuccia 2020; Montoya-Colmenares 

2020; Neckel et al. 2020): 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖) = 𝛽0 − 𝛽1(𝐷𝐴𝑃) + ∑ 𝛽𝑖𝑍𝑖    (Ecuación 9) 

Y la disposición a pagar para este tipo de modelo es: 

𝐷𝐴𝑃 =  
�̂�0 ∑ �̂�𝑖𝑍𝑖

𝑛
2

�̂�1
      (Ecuación 10) 

El modelo logístico se utilizó para realizar una estimación paramétrica de la 

DAP. La representación matemática de la probabilidad (Pk) de pagar por la 

conservación de los espacios verdes urbanos está representada por: 

𝑃𝑘 = 𝐸 (𝑌 =
1

𝑋𝑘
) =  

1

1+ 𝒆−(�̂�0+�̂�1𝑋1+⋯+�̂�𝑘𝑋𝑘)
   (Ecuación 11) 

Donde Y = 1 si la respuesta es afirmativa (si) y Y = 0 si la respuesta es negativa 

(no), respecto a la disposición a pagar, y Xk, representa el conjunto de 

variables socioeconómicas de la encuesta. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

4.1 Variables socioeconómicas que inciden en la Disponibilidad a 

Pagar (DAP) por la conservación de los espacios verdes 

urbanos (EVU)  

Las figuras de 6-13 presentan los resultados de 343 cuestionarios analizados, 

con información relacionada con cada pregunta planteada a los entrevistados: 

precio hipotético, sexo, edad, educación, ingresos, frecuencia de visita, 

satisfacción con los EVU y costo de tiempo para acceder a los EVU. Las 

figuras muestran la cuantificación de las variables por la disponibilidad a pagar 

(DAP).  

El 44,31% de los encuestados eran varones y el 55,69% eran mujeres (Figura 

6), se pudo notar que las mujeres estaban más dispuestas a pagar por los 

EVU, presentando valores de 39,94%, en comparación con los hombres que 

afirmaron estar dispuestos a pagar el 29,45%. Un dato muy relevante es que 

el 57,14% de los encuestados afirma mostrar interés por los EVU por gozar 

del disfrute de la naturaleza y llevar a los niños al parque (Figura 17). Además, 

el perfil de los encuestados indica que la mayoría de los entrevistados se 

encuentran entre un rango de edad de 36-55 años (50,73%), seguidos de los 

encuestados en el grupo de edad de18-35 años (48,40%), existiendo una 

mayor DAP en estas dos categorías (Figura 7). En cuanto al nivel de 

educación, el 40,23% de los participantes declaró tener estudios superiores 

seguido de educación secundaria con 41,40%, en ambos casos se presenta 

una mayor DAP (Figura 8). Respecto a los ingresos, la mayoría de los 

encuestados informó que el 60,06% recibe un salario entre S/ 951 – S/ 2000, 

lo que demuestra que la muestra tenía una gran proporción de encuestados 

de mediano a bajos ingresos, sin embargo, esta categoría presenta la mayor 
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proporción de pago en relación a otros rangos salariales (Figura 9). De los 

entrevistados, el 47,81% informó que asiste regularmente a los parques 

(semanal), correspondiente al 33,86% de los DAP (Figura 10). Por otro lado, 

el 87,17% de los entrevistados manifestaron que se encuentran satisfecho en 

la visita de EVU (Figura 11). El 44,02% y 28,57% de los que asisten a los EVU 

demoran de 5-15 min y 30 min aproximadamente, en todos los casos prima la 

DAP por la propuesta (Figura 12). Finalmente, el precio hipotético responde a 

la teoría del consumidor, la mayor DAP se concentra en los menores precios 

(S/ 3,00) (Figura 13). 

Estas variables permitirán estimar la DAP por la conservación de los espacios 

verdes urbanos en la ciudad de Puerto Maldonado. Por otro lado, de acuerdo 

a la percepción recibida durante la encuesta, los residentes del casco urbano 

de la ciudad tenían una DAP no atribuible a la denominación del departamento 

“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”, lo que probablemente 

sea una consecuencia de los débiles enfoques políticos al plus de la 

denominación del departamento en la conservación ambiental y ecológica 

(Sarmiento et al. 2015; MPT y MVCS 2016; Pinto 2016; Quispe et al. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. DAP por sexo. 
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Figura 8. DAP por nivel de educación. 

Figura 7. DAP por edad. 
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Figura 9. DAP por ingresos. 

Figura 10. DAP por frecuencia de visitas a los EVU. 
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Figura 11. DAP por satisfacción en los EVU. 

Figura 12. DAP por tiempo de acceso. 
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Este estudio analiza la DAP por la conservación de los espacios verdes 

urbanos en la ciudad de Puerto Maldonado, bajo un escenario hipotético “los 

EVU presentan una adecuada infraestructura e instalaciones, así como un 

permanente mantenimiento por parte de la autoridad municipal, y 

proporcionan seguridad a los patrones recreativos de los residentes, como; 

disfrute de la naturaleza, llevar a los niños al parque, buscar conversación, 

ejercicio físico, ocio y visualización, y otras actividades”, lo que pone de 

manifiesto el uso y la gestión actuales de los espacios verdes urbanos. Los 

hallazgos del estudio revelaron que los encuestados en el área de estudio 

percibían la disponibilidad de espacios verdes como parques, parques 

infantiles y en menor proporción campos deportivos, estos hallazgos coinciden 

con otros estudios similares (Brander y Koetse 2011; Sarmiento et al. 2015; 

Song et al. 2015; Pinto 2016; Boyle 2017; Quispe et al. 2019; Tibesigwa et al. 

2020; Zavaleta et al. 2020). Asimismo, estudios sobre EVU determinan que la 

baja provisión de espacios verdes públicos está estrechamente relacionada 

Figura 13. DAP por precio hipotético. 
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con el bajo número de usuarios y la baja frecuencia de su uso, la escasez de 

espacios verdes y la mala gestión de los espacios verdes, donde la falta de 

espacios verdes disponibles, el acceso deficiente a los espacios verdes y la 

gestión inadecuada se encuentran entre los principales obstáculos que 

desalientan a los residentes a utilizar los espacios verdes urbanos (Campbell 

1996; Aldy y Krupnick 2009; Brander y Koetse 2011; Campbell et al. 2014; 

Addo-Fordwuor 2015; Avolio et al. 2015; Sarmiento et al. 2015; Song et al. 

2015; Pinto 2016; Aronson et al. 2017; Artmann et al. 2017; Boyle 2017; Buijs 

et al. 2019; Quispe et al. 2019; Tian et al. 2020; Tibesigwa et al. 2020; Zavaleta 

et al. 2020). Sin embargo, para la mayoría de los encuestados, el tiempo 

necesario para llegar al espacio verde preferido era entre 5-15 minutos, por lo 

tanto, mucho más que menor a los cinco minutos que se establecieron en 

otros estudios como umbral para las visitas regulares a los espacios verdes 

(Tzoulas et al. 2007; Tian et al. 2020; Tibesigwa et al. 2020). En general, el 

comportamiento de los usuarios de espacios verdes en la ciudad de Puerto 

Maldonado no difiere respecto a otras ciudades del Perú y del mundo, siendo 

una de la barrera más importante la falta de mantenimiento y basura 

observada. Un alto nivel de limpieza cambiaria esta imagen y daría una buena 

impresión a los usuarios y animaría a los usuarios posteriores (Ulrich et al. 

1991; Rapport et al. 1998; Vossler y Kerkvliet 2003; Tzoulas et al. 2007; Wolfe 

y Mennis 2012; Udofia et al. 2016; Zwierzchowska et al. 2018; Rigolon 2019; 

Witt 2019; Tian et al. 2020; Tibesigwa et al. 2020; Xu et al. 2020)  

 

4.2  Disponibilidad a Pagar (DAP) por la conservación de los EVU 

4.2.1 Modelo logit 

Los resultados de modelo logit dicotómico se encuentran dentro de los 

parámetros requeridos. Los valores R-cuadrado de los modelos fueron 

buenos, 0,1738, 0,1706, y 0,1635 (Tabla 7). Por lo tanto, los resultados de la 

regresión fueron robustos. La mayoría de los coeficientes estructurales son 

significativos (p < 0,10) con Chi-cuadrado de 73,4431, 72,0873, y 69, 977 

respectivamente (Tabla 9), confirmando así la hipótesis alterna.   
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Tabla 7. Significancia de variables en la DAP de los EVU 

Variables Modelo1 Modelo2 (10%) Modelo3 (5%) 

ph -0,3005*** -0,3010*** -0,3004*** 

sex -0,2735 
  

edad -0,6639** -0,6348** -0,6666*** 

edu 0,5274*** 0,5058*** 0,5023*** 

ing 0,6487*** 0,6180*** 0,5946*** 

fv -0,0548 
  

sevu 0,6013* 0,5903* 
 

ctaevu -0,0590 
  

_cons -0,3324 -0,6274 1,1970 

Pseudo R2 0,1738 0,1706 0,1635 

chi2 73,4431 72,0873 69,0977 

Leyenda: *p<,1; **p<,05; ***p<,01. 
Nota: En base al modelo econométrico desarrollado en STATA 

 

El presente estudio tomo un umbral de significancia de p < 0,10, la tabla 10 

muestra los resultados del modelo de regresión logística (logit). La variable ph 

tuvo un impacto negativo con un nivel de significancia de 0,01, cumpliendo el 

supuesto para continuar con el modelo, esto demuestra la teoría económica 

del consumidor que cuanto menor es el precio mayor es la DAP por los EVU. 

Adicionalmente por cada aumento unitario en el ph sobre el valor de 

conservación de los EVU, la probabilidad de que los encuestados no 

estuvieran dispuestos a pagar por el mantenimiento y conservación de los 

EVU era de menos 1,35 veces en comparación con los encuestados que 

estaban dispuestos a pagar, ello se traduce en menos 5,85%. La variable edad 

también presento un impacto negativo con un nivel de significancia de 0,05, 

esto demuestra que cuanto menor edad mayor es la DAP por los EVU. 

Adicionalmente por cada aumento unitario en la edad sobre el valor de 

conservación de los EVU, la probabilidad de que los encuestados no 

estuvieran dispuestos a pagar por el mantenimiento y conservación de los 

EVU era de menos 1,89 veces en comparación con los encuestados que 

estaban dispuestos a pagar, ello se traduce en menos 12,35%. Como era de 

prever, edu e ing influyo positivamente en la disposición a pagar de los 
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residentes, con un nivel de significación de 0,01. La probabilidad de que los 

encuestados con altos niveles de educación o ingresos paguen por preservar 

los espacios verdes urbanos fue mayor que la de los encuestados con bajos 

niveles de educación o ingresos. Por cada incremento unitario en la escala de 

educación o ingreso mensual, entonces las probabilidades de que los 

encuestados estén dispuestos a pagar por el mantenimiento y conservación 

de los EVU fueron 1,6582 y 1,8552 veces mayores que la probabilidad de que 

los encuestados no estén dispuestos a pagar, ello se traduce en 9,84% y 

12,02% respectivamente. Respecto a sevu, presento una relación directa en 

la disposición a pagar de los residentes, con un nivel de significancia de 0,10. 

La probabilidad de que los encuestados con mayor satisfacción paguen por 

conservar los espacios verdes urbanos fue mayor que la de los encuestados 

con menores niveles de satisfacción. Por cada incremento unitario en la 

escala de satisfacción, entonces la probabilidad de que los encuestados estén 

dispuestos a pagar por el mantenimiento y conservación de los EVU fue de 

1,8046 veces mayor que la probabilidad de que los encuestados no estén 

dispuestos a pagar, ello se traduce en 11,48%. 

 

Tabla 8. Modelo logit, odd ratios y efectos marginales de los EVU 

Variables Coeficientes 
Error 

estándar 
z P>z 

Cociente de 
probabilidades 

(Odds ratio) 

Efecto 
marginal 

(dy/dx) 

ph -0,3010 0,0482 -6,2400 0,0000 0,7401 -0,0585 

edad -0,6348 0,2580 -2,4600 0,0140 0,5300 -0,1235 

edu 0,5058 0,1706 2,9600 0,0030 1,6582 0,0984 

ing 0,6180 0,2009 3,0800 0,0020 1,8552 0,1202 

sevu 0,5903 0,3444 1,7100 0,0870 1,8046 0,1148 

_cons -0,6274 1,3394 -0,4700 0,6390   

LR chi2(5) 72,09 

Pseudo R2 0,1706 

Nota: En base al modelo econométrico desarrollado en STATA. 
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El R-cuadrado ajustado de 0,1706 (Tabla 10), al compararlo con otros 

estudios que también aplicaron el MVC en EVU, sigue el patrón presentado 

en relación a la calidad del ajuste de la ecuación de regresión. Esta 

comparación también se muestra en otros estudios que utilizaron MVC para 

R-cuadrado ajustado (Carson et al. 2001; Haab y McConnell 2002; Hoyos y 

Mariel 2010; Brander y Koetse 2011; Carson y Czajkowski 2014; Park et al. 

2015; Song et al. 2015; Udofia et al. 2016; Fan et al. 2017; Ginsburgh 2017; 

Nath et al. 2018; Fongar et al. 2019; Girma et al. 2019; Quispe et al. 2019; Witt 

2019; Dempsey 2020; Tibesigwa et al. 2020). 

Se determinó la influencia de las características socioeconómicas de los 

residentes sobre su disposición a pagar, para ello, se deben determinar los 

factores que afectan la disposición a pagar de los residentes para comprender 

las razones principales que conducen a la paga o no de la propuesta y permitir 

que se propongan sugerencias apropiadas. La educación, los ingresos y 

satisfacción sobre los EVU tuvieron un impacto positivo en la disposición a 

pagar, mientras que la edad tuvo un impacto negativo significativo en su 

disposición a pagar, estos hallazgos de la regresión logística (logit) coinciden 

con otras investigaciones (Carson et al. 2001; Haab y McConnell 2002; Hoyos 

y Mariel 2010; Brander y Koetse 2011; Carson y Czajkowski 2014; Park et al. 

2015; Song et al. 2015; Udofia et al. 2016; Fan et al. 2017; Gallegos 2017; 

Ginsburgh 2017; Cuellar y Talaverano 2018; Nath et al. 2018; Fongar et al. 

2019; Girma et al. 2019; Quispe et al. 2019; Witt 2019; Alarcon et al. 2020; 

Dempsey 2020; Tibesigwa et al. 2020).  

De acuerdo con la teoría y otros estudios similares, el coeficiente de la variable 

ph es negativo y significativo, lo que sugiere que la utilidad disminuye con los 

aumentos en el costo (Tian et al. 2020; Tibesigwa et al. 2020). Los resultados 

indican la aceptación del supuesto, en consecuencia el modelo logit 

dicotómico presenta robustez, es decir, fuerte concordancia del modelo y en 

los signos de los coeficientes y, hasta cierto punto, en el nivel de significación, 

siguiendo el patrón de otros estudios (Faggi y Ignatieva ; McFadden 1974; 

Campbell 1996; Carson et al. 2001; Haab y McConnell 2002; Chiesura 2004; 

Neuvonen et al. 2007; Brander y Koetse 2011; Sarmiento et al. 2015; Song et 
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al. 2015; Dadvand et al. 2016; Pinto 2016; Aronson et al. 2017; Artmann et al. 

2017; Boyle 2017; Gallegos 2017; Ginsburgh 2017; Roberts 2017; Nath et al. 

2018; Zwierzchowska et al. 2018; Czajkowski y Budziński 2019; Girma et al. 

2019; Jennings et al. 2019b; Johnson 2019; Quispe et al. 2019; Witt 2019; 

Alarcon et al. 2020; Horte y Eisenman 2020; Tibesigwa et al. 2020; Zavaleta 

et al. 2020; Mariel et al. 2021) 

 

4.2.2 Suficiencia de la capacidad predictiva 

La tabla 13 muestra los resultados de la encuesta definitiva de los residentes 

del casco urbano de la ciudad de Puerto Maldonado, el modelo ganador 

determino adecuadamente la pertenencia de 212 residentes al grupo D (DAP) 

y 36 al grupo ~D (no DAP). Contrariamente, 26 personas no aceptaron la DAP 

cuando en realidad sí lo hicieron, asimismo, erradamente a 69 personas que 

en realidad no aceptaron la DAP (Tabla 12).  

 

Tabla 9. Capacidad predictiva del modelo de los EVU 

Clasificado 
Realidad 

Total 
D ~D 

+ 212 69 281 

- 26 36 62 

Total 238 105 343 

Clasificado como positivo si Pr(D) >= 0,5 

D es definido como la probsi! = 0 

Sensibilidad Pr( + D) 89,08% 

Especificidad  Pr( -~D) 34,29% 

Valor predictivo positivo Pr( D +) 75,44% 

Valor predictivo positivo Pr(~D -) 58,06% 
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Tasa de falso + verdadero 
~D Pr( +~D) 65,71% 

Falso - tasa para D 
verdadero Pr( - D) 10,92% 

Tasa de falsos + clasificados Pr(~D +) 24,56% 

Tasa de falsos - clasificados Pr( D -) 41,94% 

Clasificación correcta 72,30% 

Nota: En base al modelo econométrico desarrollado en STATA. 

 

La probabilidad de predicción de la DAP de los residentes por la conservación 

de los EVU fue 89,08%, mientras que el 34,29% fue lo contrario. En el marco 

general, el modelo lo clasifica en 72,30%. 

 

4.3 Motivaciones detrás del pago y patrones recreativos en el uso 

de EVU  

El motivo más común mencionado por el pago en función del valor de 

existencia de los EVU fue el “deseo de garantizar que haya una vegetación 

adecuada para mejorar nuestro medio ambiente” (62,97%). La apreciación de 

la naturaleza y el bienestar que representa fueron las razones fundamentales 

para que los residentes se inclinen por esta opción (Figura 14). 

En cuanto al valor de legado, el motivo más común fue el “deseo de asegurar 

que nuestros descendientes puedan compartir la vegetación” (65,01%). La 

preocupación de los residentes por el disfrute de las futuras generaciones fue 

la mayor razón para que se inclinen por esta opción (Figura 15). 

Por otro lado, el motivo más común en el valor de opción fue “el verde mejorara 

la vida futura” (57,73%). En este caso, hay una coincidencia de razones para 

conservarlo con el valor de legado, los residentes se preocupan por las futuras 

generación (Figura 16). 
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Figura 14. Motivaciones de pago por el valor de existencia de los EVU. 

Figura 15. Motivaciones de pago por valor de legado de los EVU. 
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De todos los criterios de motivaciones para el pago de conservación de los 

EVU (valor de existencia, valor de legado y valor de opción), nuestros 

resultados demuestran algunas similitudes con los resultados de áreas 

urbanas en otras ciudades del Perú y el mundo. Por lo tanto, parece que, en 

general, las motivaciones de los residentes de los EVU en el casco urbano de 

la ciudad de Puerto Maldonado no difieren fundamentalmente de otras 

ciudades (Faggi y Ignatieva ; McFadden 1974; Campbell 1996; Carson et al. 

2001; Haab y McConnell 2002; Chiesura 2004; Neuvonen et al. 2007; Brander 

y Koetse 2011; Sarmiento et al. 2015; Song et al. 2015; Dadvand et al. 2016; 

Pinto 2016; Aronson et al. 2017; Artmann et al. 2017; Boyle 2017; Gallegos 

2017; Ginsburgh 2017; Roberts 2017; Taylor y Hochuli 2017; Nath et al. 2018; 

Zwierzchowska et al. 2018; Czajkowski y Budziński 2019; Girma et al. 2019; 

Jennings et al. 2019b; Johnson 2019; Quispe et al. 2019; Witt 2019; Horte y 

Eisenman 2020; Tibesigwa et al. 2020; Zavaleta et al. 2020; Mariel et al. 2021). 

En ese sentido, estos resultados deben tomarse como base para futuras 

investigaciones y análisis financieros para su implementación. 

Figura 16. Motivaciones de pago por valor de opción de los EVU. 
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Respecto a los patrones recreativos (hábitos de vida) las actividades más 

comunes en los EVU fueron disfrute de la naturaleza, ocio y visualización, y 

llevar a los niños al parque (Figura 17). Hacer ejercicio físico y buscar 

conversación recibió menos respaldo. De todo ello se puede deducir, que la 

actividad física es principalmente para que los niños jueguen en los EVU. La 

ratio de disfrutar de la naturaleza fue muy alta (39,94%). Todas estas 

actividades son beneficiosas para los residentes, por lo que, una u otra opción 

es determinante en los hábitos de vida para disponer su aceptación en el pago 

de la conservación de los EVU. Estos resultados concuerdan con estudios 

realizados por investigadores nacionales e internacionales (Carson et al. 

2001; Haab y McConnell 2002; Tzoulas et al. 2007; Brander y Koetse 2011; 

Song et al. 2015; Taylor y Hochuli 2017; Cuellar y Talaverano 2018; Dempsey 

2020; Terkenli et al. 2020; Tian et al. 2020; Tibesigwa et al. 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Patrones recreativos en el uso de EVU. 
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4.4 Valoración de la Disponibilidad a Pagar (DAP) por la 

conservación de los EVU 

La tabla 10 muestra que 238 residentes de 343 muestreados estaban 

dispuestas a pagar (DAP>0), lo que representa el 69,39% de la muestra total. 

El comportamiento de la DAP de los residentes en función al precio presenta 

una disminución a medida que aumenta. Estos resultados, se ajusta a la teoría 

económica del consumidor (Arrow et al. 1993; Boyle 2017; Alarcon et al. 

2020). 

 

Tabla 10. Frecuencia de precio hipotético por DAP en los EVU 

DAP 
ph (S/) 

Total 
3 6 10 

0 6 46 53 105 

1 109 68 61 238 

Total 115 114 114 343 

Nota: En base al modelo econométrico desarrollado en STATA. 

 

La DAP promedio para la conservación de los EVU fue de S/ 9,72/residente u 

hogar/mensual. La DAP mínima fue de S/ 2,75/residente u hogar/mensual, 

mientras que la máxima fue de S/ 16,90/residente u hogar/mensual.  

 

Tabla 11. DAP por los EVU 

Variable Obs Promedio 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

DAP 343 9,7240 2,3689 2,7526 16,9048 

Nota: En base al modelo econométrico desarrollado en STATA. 

 

Los valores positivos de la DAP brindan más evidencia y apoyo a la idea de 

que existe potencial para que las autoridades competentes de la ciudad 
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generen ingresos cobrando una tarifa al residente de los EVU o cobrando un 

impuesto a los residentes de la ciudad de Puerto Maldonado. Dado que 

estamos considerando un bien público, se preferiría un impuesto a cobrar una 

tarifa al preferiría residente por hogar, donde todos se sientan incluidos e 

interioricen la importancia de los EVU. Dada la importancia de estos espacios 

por los servicios que prestan, plantear el pago por su uso garantizaría la 

sostenibilidad del bien público (Sarmiento et al. 2015; Gallegos 2017; Cuellar 

y Talaverano 2018; Alarcon et al. 2020; Zavaleta et al. 2020). 

Este estudio aplicó el método de valoración contingente (MVC) y, por primera 

vez en la ciudad de Puerto Maldonado, donde, se estimó la disposición a 

pagar por la mejora y conservación de los EVU. La disposición a pagar 

resultante de S/ 9,72/residente u hogar/mensual es comparable a muchos 

estudios relevantes realizados en las principales ciudades del mundo. El valor 

de la DAP promedio es aceptable, por lo que las autoridades de la ciudad 

pueden generar un ingreso razonable para complementar su presupuesto 

(Carson et al. 2001; Haab y McConnell 2002; Song et al. 2015; Boyle 2017; 

Ginsburgh 2017; Fongar et al. 2019; Quispe et al. 2019; Alarcon et al. 2020; 

Tibesigwa et al. 2020). En general, los valores de la disposición a pagar en los 

países en desarrollo oscilan entre S/ 0,384 (US$ 0,10) y S/ 11,52 (US$ 3,00) 

mensuales (Song et al. 2015). A diferencia de los países en desarrollo, donde 

las estimaciones de la disposición a pagar en los países de ingresos medios 

y altos oscilan entre 50 y 200 dólares estadounidenses/mensuales (Song et 

al. 2015). Este resultado demuestra la DAP relativamente más fuerte para 

proteger los EVU, tanto a nivel nacional como internacional, lo que 

probablemente sea una consecuencia de las políticas ambientales del Perú y 

de la región en la conservación ambiental y ecológica. 

Adicionalmente, los resultados de la DAP mostraron un comportamiento 

asociado a las visitas (Figura 18); el 47,52% accede a los EVU con un familiar 

mientras que el 37,61% con un amigo. Por otro lado, el 11,66% lo visita solo. 

De acuerdo a investigaciones (Campbell 1996; Karlstrom y Morey 2003; Addo-

Fordwuor 2015; Dadvand et al. 2016; Nath et al. 2018), el uso de EVU 

promueve la cohesión social a medida que las personas se conectan con 
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ciertos lugares y con otras personas que usan esos lugares, esta cohesión 

social puede influir en una variedad de factores que están relacionados con el 

bienestar físico y psicológico (Campbell 1996; Addo-Fordwuor 2015; Dadvand 

et al. 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la razones por lo que no pagarían por la conservación y 

mantenimiento de los EVU están relacionadas a la percepción de que el dinero 

será mal usado o que es responsabilidad del gobierno (Figura 19). Asimismo, 

un gran numero (52,19%) lo relaciona en que los recursos serán utilizados 

para otros usos que el gobierno cree prioritario, por consiguiente, los EVU 

seguirán descuidados. 

Figura 18. Tipo de compañía a los EVU. 
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Figura 19. Razones de no pago por la DAP. 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio adoptó el MVC para medir la disponibilidad, hábitos de vida y la 

motivación de los residentes para pagar por la conservación de los espacios 

verdes urbanos. De las 343 encuestas que se completaron, 238 de los 

encuestados locales estaban dispuestos a pagar por la conservación de los 

espacios verdes urbanos, y el resto de los encuestados no tiene incentivos 

para pagar, la mayoría piensa que es responsabilidad de la autoridad 

competente. Otro dato importante, fue que la mayor proporción de 

encuestados estuvo conformada por mujeres (55,69%) con una disposición a 

pagar por el escenario hipotético de los espacios verdes urbanos de 39,94%.  

El modelo logit reporto dos factores importantes (la edad e ingreso mensual) 

que tienen influencias significativamente positivas en la decisión de pago de 

los residentes. El análisis también reveló que la educación y la satisfacción 

con los espacios verdes urbanos, explicaron la DAP, pero en menor 

proporción.  

La intención de pago de los residentes individuales se basó principalmente en 

el valor de existencia y se complementa con el valor de opción y el valor de 

legado, lo cual es consistente con los valores y la importancia de los hábitos 

de vida del disfrute de la naturaleza de los EVU.  

El valor de la DAP promedio fue de S/ 9,72/residente u hogar/mensual. El 

resultado producto de las características de la disposición a pagar de los 

residentes del casco urbano obtenidas de este estudio es bastante útil, ya que 

la información resultante registra tanto la dirección como la intensidad de las 

preferencias de los encuestados, brindando implicaciones para convencer a 

los investigadores y tomadores de decisiones para seleccionar mejores 

métodos y proyectos para mejorar los espacios verdes urbanos.  

Finalmente, se rechaza la hipótesis nula y se capta la alterna, donde; los 

residentes de la ciudad de Puerto Maldonado presentan motivaciones y 

patrones de uso de consideración para pagar por la conservación de los 

espacios verdes urbanos, Tambopata – Madre de Dios.  
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SUGERENCIAS 

 

La estructura (trayectorias y coeficientes) de futuros modelos deben ser más 

amplios, lo que sugiere que es probable que otros factores específicos de la 

ciudad afecten la disposición individual a pagar. 

Sugerimos además que se completen los estudios de gestión de residuos con 

respecto a los residuos generados por los visitantes a los EVU, ya que el 

programa de gestión de la ciudad es muy precario. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 

Título: Valor de conservación de espacios verdes urbanos de los residentes de la ciudad de puerto Maldonado, Tambopata – Madre de Dios. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES/INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál es el valor de conservación de los 
espacios verdes urbanos que están dispuestos 
a pagar los residentes de la Ciudad de Puerto 
Maldonado, Tambopata – Madre de Dios? 

Evaluar el valor de conservación de los 
espacios verdes urbanos que están 
dispuestos a pagar los residentes de la 
Ciudad de Puerto Maldonado, 
Tambopata – Madre de Dios. 

Los residentes de la 
ciudad de Puerto 
Maldonado no presentan 
motivaciones y patrones 
de uso de consideración 
para pagar por la 
conservación de los 
espacios verdes 
urbanos, Tambopata – 
Madre de Dios. 

 

Variable Dependiente: 

Disposición de pago por la 
conservación y uso de 
espacios verdes urbanos 
por residentes de la ciudad 
de Puerto Maldonado. 

Indicadores: 

Valor de la DAP. 

Variable Independiente: 

Variables 
socioeconómicas que 
inciden que inciden en la 
Disponibilidad a Pagar 
(DAP) por la conservación 
de los espacios verdes 
urbanos. Motivaciones 
detrás del pago y patrones 
recreativos de los 
residentes en los espacios 
verdes urbanos.  

Indicadores 

Disposición a pagar por 
tipo de característica 
socioeconómica. 
Probabilidad de decir Si o 
No al pago por la 
conservación de espacios 
verdes urbanos. 
Motivaciones. Patrones 
recreativos. 

Diseño: no experimental transeccional predictivo. 
Tipo: descriptiva, correlacional y predictivo 

Método:  

1. Encuesta piloto y definitivo a los residentes del 
casco urbano de la ciudad de Puerto 
Maldonado, donde la pregunta principal es 
cuánto estaría dispuesta a pagar (DAP) por el 
“bien” en cuestión”. 

2. Aplicación del Método de Valoración 
Contingente (MVC), a través de un modelo 
logit dicotómico. 

 

Población y muestra: se realizó un muestreo 
probabilístico aleatorio simple, donde todos 
tengan las mismas posibilidades de participar y 
ser seleccionados en el estudio (Bhardwaj 2019). 
Para el cálculo, se consideró a los visitantes 
iguales o mayores de 18 años con capacidad de 
pago. 
 

𝑛 =
𝑍2𝑝(𝑞𝑁)

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

“Z: Es el valor de la curva normal estandarizada 
para un nivel determinado de probabilidad, 1,96 
(95%)”. 

“p: indica el porcentaje de aciertos estimado, 0,50 
(50%)”. 

“q: Indica el porcentaje de errores (q = 1 – p), 0,50 
(50%)”. 

“N: Tamaño de la población”. 

“E: El error permitido, 0,05 (5%)”. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

P.E.1 ¿Qué variables socio económicas 
inciden en la Disponibilidad a Pagar (DAP) por 
la conservación de los espacios verdes 
urbanos?  

P.E.2 ¿Cuál es la Disponibilidad a Pagar (DAP) 
por la conservación de los espacios verdes 
urbanos a través del Método Valoración 
Contingente (MVC)?  

P.E.3 ¿Cuáles son las motivaciones detrás del 
pago y los patrones recreativos de los 
residentes en el uso de los espacios verdes 
urbanos? 

P.E.4 ¿Cuál es el valor promedio de la 
Disponibilidad a Pagar (DAP) por la 
conservación de los espacios verdes urbanos? 

O.E.1 Determinar las variables socio 
económicas que inciden en la 
Disponibilidad a Pagar (DAP) por la 
conservación de los espacios verdes 
urbanos.  

O.E.2 Determinar a través del Método 
Valoración Contingente (MVC) la 
Disponibilidad a Pagar (DAP) por la 
conservación de los espacios verdes 
urbanos.  

O.E.3 Determinar las motivaciones 
detrás del pago y los patrones 
recreativos de los residentes en el uso de 
los espacios verdes urbanos. 

O.E.4 Determinar el valor promedio de la 
Disponibilidad a Pagar (DAP) por la 
conservación de los espacios verdes 
urbanos. 
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Anexo 2. Modelo de encuesta. 

 

PROYECTO: VALOR DE CONSERVACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS DE 
LOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, TAMBOPATA – 

MADRE DE DIOS. 

 

INTRODUCCION 

El siguiente cuestionario es un instrumento para la medición de la disponibilidad de pago 

por la conservación de los espacios verdes urbanos de la ciudad de Puerto Maldonado. 

Encuestado: ……………………………………………………………………………. 

N° de encuestado: ……………………. Hora de inicio: ………………………. 

Ubicación: ……………………………… Hora de término: ……………………. 

Fecha: …………………………………. Duración: ……………………………. 

 

Buenos días/tardes, mi nombre es Alida Venus Hurtado Lima. Actualmente la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios a través de su escuela profesional 
de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente viene formando profesionales capaces de 
entender la realidad Regional ambiental y proponer soluciones, para ello, se está 
realizando una encuesta en el casco urbano de la ciudad para determinar el valor y las 
motivaciones de pago de los residentes por la conservación de espacios verdes 

urbanos. 

 

ESCENARIO ACTUAL 

Los espacios verdes urbanos del casco urbano de la ciudad de Puerto Maldonado 
presentan una infraestructura e instalaciones en condiciones inadecuadas, así como un 
escaso o nulo mantenimiento por parte de la autoridad municipal, y no prestan seguridad 
a los patrones recreativos de los residentes, como; disfrute de la naturaleza, llevar a los 
niños al parque, buscar conversación, ejercicio físico, ocio y visualización, y otras 

actividades. 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL RESIDENTE 
A. Sexo:   

0). Mujer      1). Varón  
 

B. Edad: 
1). 18-35 años     2). 36-55 años 

 3). >55 años 

  

C. Educación 
1). Sin educación 

2). Secundaria 

2). Primaria 

4). Superior 
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D. Ingresos mensuales 
1). <S/ 950           2). S/ 951 a 2000 
3). S/ 2001 a 3500          4). S/ 3501 a 5000 
5). >S/ 5000 
 

II. HÁBITOS DE VISITA A LOS ESPACIOS VERDES URBANOS 
E. Frecuencia de visita 

1). Apenas           2). Mensual 
3). Semanal           4). Diaria 

 

F. Satisfacción 
1). Muy insatisfecho          2). Insatisfecho 
3). Satisfecho           4). Muy satisfecho 
 
 

G. Costo de tiempo de acceso  
1). >30 min           2). 15-30 min 
3). 5-15 min           4). <5 min 
 

H. Quien lo acompaña durante la visita  
1). Nadie           2). Un familiar 
3). Un amigo           4). Otro……………… 
 

I. Actividades (patrones recreativos) 
1). Disfrute de la naturaleza           
2). Llevar a los niños al parque 
3). Buscar conversación            
4). Ejercicio físico 
5). Ocio y visualización 
6). Otras actividades 

 

III. VALORACIÓN DE CONSERVACIÓN  
 

PRESENTACIÓN DEL ESCENARIO HIPOTÉTICO 

Los espacios verdes urbanos del casco urbano de la ciudad de Puerto Maldonado 
presentan una adecuada infraestructura e instalaciones, así como un permanente 
mantenimiento por parte de la autoridad municipal, y proporcionan seguridad a los 
patrones recreativos de los residentes, como; disfrute de la naturaleza, llevar a los niños 

al parque, buscar conversación, ejercicio físico, ocio y visualización, y otras actividades. 

 
J. ¿Estaría usted dispuesto a pagar una cuota máxima de S/ ……/mes para 

incorporar un plan de mejora en los espacios verdes urbanos, como la 
infraestructura e instalaciones, así como un permanente mantenimiento por parte 
de la autoridad municipal, y proporcionar seguridad a los patrones recreativos de 
los residentes, como; disfrute de la naturaleza, llevar a los niños al parque, 
buscar conversación, ejercicio físico, ocio y visualización, y otras actividades 
0). No            1). Si 
 

K. Cuáles son las motivaciones para el pago 

1). Valor de existencia:  
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✓ Deseo de garantizar que haya una vegetación adecuada para mejorar 
nuestro medio ambiente. 

✓ El verde existe por derecho propio y vale la pena preservarlo. 

2). Valor de Legado: 

✓ Deseo de asegurar que nuestros descendientes puedan compartir la 
vegetación. 

✓ Tiene la responsabilidad de preservar la vegetación. 
3). Valor de opción:  

✓ Es por los intereses de otros en el distrito. 
✓ El verde mejorará la vida futura. 

 

L. Cuáles son las razones por los que no pagaría 
 
1). Es responsabilidad del gobierno            
2). Los ingresos son demasiados bajos para pagar 
3). El dinero será malversado 
4). Incapaz de disfrutar de los EVU            
5). Otro 
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Anexo 3. Base de datos 

obs sex edad edu  ing fv sevu ctaevu ph prob(si) qa act ve vl vo rxnp 

1 0 1 4 1 3 2 3 10 0 1 1 1 1 2 1 

2 0 1 3 1 1 3 1 3 0 3 6 2 1 2 5 

3 0 2 4 1 3 3 1 6 1 3 1 1 1 1 5 

4 0 2 3 1 1 3 1 3 1 2 5 1 1 1 5 

5 0 1 2 1 4 3 1 10 1 2 1 1 1 1 5 

6 1 1 2 2 1 3 1 6 1 1 5 1 1 1 5 

7 0 2 2 1 2 3 1 3 1 3 3 1 1 1 5 

8 0 1 3 4 4 3 2 10 1 2 6 1 1 1 5 

9 0 1 3 2 4 3 2 6 1 1 3 1 1 1 5 

10 0 2 4 2 4 3 3 3 1 2 3 1 1 1 5 

11 0 1 2 2 4 3 3 3 1 3 2 1 1 1 5 

12 0 1 3 4 4 3 3 10 1 2 3 1 1 1 5 

13 0 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

14 0 1 2 1 3 3 3 6 1 2 2 1 1 1 5 

15 0 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

16 0 2 3 2 3 3 3 6 1 2 3 1 1 1 5 

17 1 1 3 2 2 3 1 10 1 3 4 1 1 1 5 

18 1 2 3 1 1 3 3 6 0 1 5 1 2 2 3 

19 0 1 4 2 3 3 1 3 1 4 1 1 1 1 5 

20 1 1 2 2 1 3 1 10 0 1 1 2 1 2 3 

21 0 2 4 1 2 4 4 10 1 3 1 1 1 1 5 

22 1 1 3 4 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 5 

23 1 1 4 2 2 2 1 6 0 4 6 1 1 2 1 

24 1 2 4 1 2 3 2 10 1 4 1 2 2 2 1 

25 1 1 3 1 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 5 

26 0 2 4 1 1 3 3 6 1 4 5 1 1 1 5 

27 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 5 

28 1 1 3 3 3 3 3 10 1 3 3 1 1 1 5 

29 1 2 3 4 1 2 4 6 1 1 1 1 1 1 5 

30 0 1 2 1 2 3 3 6 1 1 5 1 1 1 5 

31 0 1 3 1 2 2 3 3 1 2 4 1 1 1 5 

32 1 1 2 2 1 3 3 6 1 3 4 1 1 1 5 

33 1 2 4 1 1 2 4 3 0 1 5 1 2 2 3 

34 1 1 4 2 3 3 2 10 1 1 1 2 1 2 3 

35 1 2 3 2 1 3 1 6 0 2 1 1 1 2 1 

36 0 2 2 2 1 3 3 10 0 2 1 2 1 2 1 

37 0 2 3 2 3 3 2 6 1 2 2 1 1 1 5 

38 1 2 2 3 4 3 3 3 1 2 5 1 1 1 5 

39 1 2 2 2 4 3 1 10 0 1 1 1 2 2 1 

40 1 1 4 2 1 3 1 3 1 2 2 1 1 1 5 

41 0 2 3 1 3 3 3 6 1 3 1 1 1 1 5 

42 1 1 4 2 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 5 

43 1 1 3 2 3 3 1 10 1 1 1 1 1 1 5 

44 0 2 3 4 3 3 4 6 1 2 1 1 1 1 5 
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45 1 1 4 2 3 3 3 10 1 2 1 2 1 2 1 

46 1 1 3 2 2 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 

47 0 2 4 2 3 3 3 6 1 3 1 1 1 1 5 

48 1 2 4 2 4 3 4 10 1 3 1 1 2 2 1 

49 0 1 3 2 4 3 4 3 1 1 1 1 1 1 5 

50 0 1 4 2 4 3 1 6 1 1 1 1 1 1 5 

51 1 2 4 1 4 3 3 10 1 3 5 2 1 2 3 

52 0 1 4 1 3 3 2 3 1 2 5 1 1 1 5 

53 1 2 3 2 4 3 2 6 0 2 1 1 2 2 3 

54 1 1 3 2 3 3 3 10 1 3 4 2 1 2 3 

55 0 2 4 2 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 5 

56 1 1 3 2 4 3 1 6 1 2 1 1 1 1 5 

57 0 1 3 2 1 3 3 3 1 3 5 1 1 1 5 

58 1 2 4 2 3 2 1 10 1 3 1 1 2 2 5 

59 1 1 3 1 3 3 3 6 1 1 1 1 1 1 5 

60 1 1 4 1 4 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

61 1 2 3 2 3 3 2 10 0 2 1 2 1 2 1 

62 1 1 4 2 3 3 3 6 1 3 5 1 1 1 5 

63 1 2 3 2 4 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

64 1 1 4 1 3 3 1 10 0 2 5 1 2 2 1 

65 1 2 3 4 3 3 3 10 1 3 4 2 1 2 1 

66 1 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 1 1 5 

67 0 2 3 2 3 3 3 6 1 1 1 1 1 1 5 

68 1 1 4 2 3 3 3 10 1 3 4 1 2 2 1 

69 0 2 3 2 3 2 4 3 1 3 6 1 1 1 5 

70 0 2 3 1 3 2 3 6 0 3 5 2 1 2 1 

71 1 1 4 2 3 3 3 10 1 3 5 1 2 2 1 

72 0 2 4 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 5 

73 0 1 3 2 3 3 3 6 1 2 1 1 1 1 5 

74 1 2 3 1 3 3 3 10 0 2 1 2 1 2 1 

75 0 1 4 1 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 5 

76 0 2 4 2 3 3 1 6 0 1 1 1 2 2 1 

77 1 1 3 2 1 3 4 10 1 2 5 1 2 2 3 

78 1 2 4 4 4 3 2 3 1 2 2 1 1 1 5 

79 0 2 4 1 2 3 3 6 1 2 2 1 1 2 1 

80 0 1 4 2 1 3 3 10 1 2 4 1 2 2 1 

81 1 1 4 1 3 3 2 3 1 2 5 1 2 2 3 

82 0 2 3 1 3 3 3 6 0 3 1 1 1 2 1 

83 1 1 4 1 3 3 1 10 0 2 1 1 2 2 5 

84 1 2 4 2 2 3 2 3 1 3 5 1 1 1 5 

85 0 2 4 2 4 3 1 10 1 2 4 1 2 2 1 

86 1 2 3 1 3 3 4 3 1 2 1 1 1 1 5 

87 1 2 4 1 1 3 3 10 1 3 3 2 1 2 3 

88 0 2 3 2 2 3 3 10 1 3 3 1 2 2 1 

89 0 2 4 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 5 

90 1 2 4 1 2 3 2 6 1 2 1 1 2 2 1 
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91 0 1 4 2 1 3 1 10 0 2 2 1 1 2 3 

92 0 1 3 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

93 1 1 4 4 4 3 3 6 1 3 4 1 2 2 1 

94 0 2 4 2 3 3 3 6 1 3 4 1 2 2 1 

95 0 1 3 1 3 3 3 3 1 2 5 1 1 1 5 

96 1 2 4 1 3 3 3 10 1 2 4 1 1 2 1 

97 1 2 4 1 3 3 3 6 1 2 2 1 2 2 3 

98 0 1 3 2 1 3 3 3 1 3 5 1 1 1 5 

99 0 1 4 1 3 3 3 10 0 2 2 1 2 2 5 

100 1 2 3 2 4 3 3 6 0 2 2 1 1 2 3 

101 0 2 4 1 4 3 1 3 1 3 5 1 1 1 5 

102 0 2 4 2 3 3 1 10 0 3 1 2 2 2 3 

103 0 1 4 4 1 3 1 10 1 3 1 1 2 2 1 

104 0 1 4 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 2 3 

105 0 1 3 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

106 0 2 4 2 1 3 3 3 0 3 5 2 2 2 1 

107 0 1 3 2 3 3 3 6 1 2 1 1 1 1 5 

108 1 2 4 2 3 3 3 3 1 3 4 1 1 1 5 

109 0 1 4 1 3 3 2 10 0 3 5 1 2 2 1 

110 0 1 2 1 1 3 3 3 0 3 5 1 1 2 3 

111 1 2 2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 5 

112 1 1 3 2 3 3 4 6 1 3 5 2 2 2 3 

113 0 2 4 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 2 3 

114 1 2 4 2 3 3 3 10 0 2 1 2 2 2 3 

115 0 1 4 2 3 3 1 6 1 3 4 1 2 2 3 

116 1 2 3 1 1 3 2 3 0 3 4 1 1 2 1 

117 0 2 3 1 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 5 

118 0 1 2 1 3 3 3 10 0 3 4 2 2 2 1 

119 0 1 4 1 3 3 3 6 1 2 5 1 1 1 5 

120 0 2 3 4 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 5 

121 1 1 3 1 3 3 2 6 0 2 1 1 1 2 2 

122 1 2 2 1 4 3 2 10 0 2 3 2 2 2 3 

123 0 2 3 1 1 3 4 6 0 3 3 1 2 2 3 

124 1 1 4 2 3 3 2 10 0 3 3 2 1 2 3 

125 0 1 3 1 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 5 

126 0 2 3 1 1 3 1 6 0 2 1 1 2 2 3 

127 0 2 4 2 2 3 2 6 1 3 2 1 1 1 5 

128 0 2 3 1 2 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 

129 0 2 4 2 3 3 1 10 1 2 1 2 2 2 1 

130 0 1 4 2 3 3 3 6 1 2 1 1 1 2 3 

131 1 1 3 2 3 3 3 10 0 2 5 2 2 2 3 

132 1 1 2 2 4 3 3 6 0 2 1 1 2 2 3 

133 0 2 2 2 4 3 2 10 0 2 2 2 1 2 3 

134 1 1 4 2 3 3 3 3 1 3 4 1 1 1 5 

135 0 2 4 2 3 3 3 6 1 2 1 1 2 2 3 

136 1 2 4 2 3 3 4 6 1 3 5 1 1 1 5 
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137 0 1 3 2 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 5 

138 1 1 4 2 4 3 3 10 1 3 5 2 2 2 3 

139 0 1 4 2 3 3 3 6 0 2 2 1 1 2 1 

140 0 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 1 1 1 5 

141 0 1 3 2 3 3 3 10 0 2 1 2 2 2 3 

142 0 2 4 2 3 3 3 6 1 3 5 1 1 2 3 

143 0 2 3 2 1 3 1 10 1 3 4 2 2 2 1 

144 0 2 4 2 3 3 3 10 0 3 5 1 2 2 3 

145 1 1 3 2 3 3 1 6 0 3 3 2 1 2 1 

146 0 1 4 1 3 3 1 10 1 3 1 1 2 2 3 

147 0 1 3 1 3 3 3 6 0 2 1 2 1 2 1 

148 0 2 2 1 3 3 3 10 0 3 1 1 2 2 3 

149 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 4 1 1 1 5 

150 1 2 4 1 3 2 2 6 0 3 5 2 1 2 3 

151 0 1 3 4 3 2 3 6 1 2 1 1 1 1 5 

152 0 2 4 2 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 5 

153 1 1 4 1 3 3 3 10 1 2 3 1 2 2 3 

154 0 2 4 1 4 3 4 6 0 3 1 2 1 2 1 

155 1 1 3 2 3 3 2 3 1 3 5 1 1 1 5 

156 0 1 3 1 1 3 1 10 1 3 1 1 2 2 1 

157 0 2 2 1 1 3 3 6 0 3 1 2 1 2 1 

158 0 1 4 1 2 3 1 10 1 2 2 1 2 2 1 

159 1 1 3 1 2 3 2 3 1 1 6 1 1 1 5 

160 0 1 3 2 3 3 4 6 1 3 3 1 1 1 5 

161 1 2 4 1 4 3 4 10 0 4 3 2 1 2 3 

162 0 1 4 1 2 3 3 3 1 2 2 1 1 1 5 

163 0 1 3 1 3 3 3 6 0 2 2 1 2 2 3 

164 0 2 4 1 3 3 4 6 1 3 4 1 1 1 5 

165 0 1 2 2 3 3 2 6 0 3 2 2 1 2 1 

166 0 2 3 2 4 3 4 3 1 2 1 1 1 1 5 

167 1 1 4 2 3 3 3 6 1 3 4 1 2 2 3 

168 0 2 2 1 1 3 3 10 0 3 3 2 1 2 3 

169 0 1 4 2 4 3 4 3 1 2 2 1 1 1 5 

170 1 2 3 2 4 3 3 6 0 2 1 1 2 2 1 

171 0 1 4 2 3 3 3 10 1 2 2 2 1 2 3 

172 0 2 4 2 4 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

173 0 1 3 2 2 3 1 6 0 3 5 1 2 2 3 

174 1 2 3 2 1 3 3 10 0 1 6 2 1 2 1 

175 1 1 3 2 4 3 3 3 1 2 2 1 1 1 5 

176 0 2 2 2 2 3 3 6 0 1 5 1 2 2 1 

177 1 1 4 2 3 3 2 10 1 3 4 2 1 2 3 

178 0 2 2 2 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 5 

179 0 1 4 2 3 3 3 6 1 2 1 1 2 2 3 

180 0 2 3 2 4 3 3 10 0 2 1 2 1 2 3 

181 0 2 4 2 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

182 1 2 3 2 3 3 2 6 1 3 5 1 1 1 5 
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183 0 1 3 2 3 3 3 10 1 3 1 1 2 2 1 

184 0 1 4 2 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

185 0 1 4 2 3 3 3 6 0 2 3 2 1 2 3 

186 0 2 2 2 3 3 2 10 0 3 5 1 2 2 3 

187 1 1 3 2 3 3 1 6 1 1 1 1 1 1 5 

188 1 1 4 2 3 3 4 3 1 3 5 1 1 1 5 

189 1 1 4 2 3 3 2 10 0 2 1 2 1 2 1 

190 1 2 4 2 3 3 3 6 1 2 2 1 1 1 5 

191 0 2 3 2 3 3 4 3 1 3 1 1 1 1 5 

192 0 2 4 2 3 3 3 10 0 1 1 1 2 2 1 

193 0 1 4 2 3 3 3 6 1 3 5 2 1 2 3 

194 1 2 4 2 2 3 3 6 1 3 4 1 2 2 1 

195 1 1 4 2 3 3 2 10 0 2 2 2 1 2 1 

196 1 2 3 2 2 3 3 6 1 1 4 1 1 1 5 

197 1 1 3 2 2 3 1 10 1 3 4 2 2 2 2 

198 0 1 3 2 3 3 4 3 1 2 1 1 1 2 5 

199 0 1 4 1 4 3 3 6 0 3 3 2 1 2 1 

200 0 2 2 1 3 3 2 10 0 3 1 2 2 2 3 

201 0 1 2 2 3 3 4 6 0 2 2 2 1 2 1 

202 0 1 4 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 2 5 

203 1 1 4 2 2 3 3 3 1 3 4 1 1 2 5 

204 0 2 3 2 2 3 3 10 0 3 1 2 2 2 1 

205 1 1 4 1 3 3 3 6 0 3 5 2 1 2 1 

206 1 1 4 2 1 3 3 10 1 2 1 2 2 2 1 

207 0 2 2 2 3 3 3 6 1 2 2 1 1 2 5 

208 1 1 3 2 4 3 3 3 1 2 2 1 1 2 5 

209 1 1 3 2 3 3 1 3 1 3 4 1 1 1 5 

210 0 1 2 2 4 3 1 6 0 2 1 2 1 2 1 

211 1 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 5 

212 1 1 4 2 3 3 1 10 0 3 4 2 2 2 3 

213 0 2 3 2 4 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

214 1 2 4 3 3 3 1 6 0 2 1 2 1 2 3 

215 0 1 3 2 3 3 4 3 1 2 1 1 1 1 5 

216 1 1 4 2 1 3 3 3 1 3 4 1 1 1 5 

217 1 1 3 2 3 3 1 3 1 3 4 1 1 1 5 

218 0 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 5 

219 0 1 4 1 3 4 3 3 1 3 1 1 1 1 5 

220 0 1 4 4 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 5 

221 0 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 5 

222 1 1 2 2 2 3 3 10 1 2 1 2 2 2 1 

223 1 2 3 1 3 3 4 3 1 3 4 1 1 1 5 

224 1 1 4 2 3 3 1 6 1 3 2 2 1 2 3 

225 0 1 4 1 3 3 3 10 1 3 5 2 2 2 3 

226 0 2 3 1 4 3 3 3 1 2 2 1 1 1 5 

227 1 1 3 2 4 3 1 3 1 2 4 1 1 1 5 

228 0 1 4 1 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 
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229 0 2 3 2 4 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

230 1 1 3 2 4 3 4 3 1 2 1 1 2 1 5 

231 1 2 4 2 4 3 3 3 0 4 1 2 1 2 3 

232 1 2 4 1 2 3 1 6 0 2 1 2 2 2 3 

233 1 3 3 3 3 1 2 10 0 1 1 2 1 2 3 

234 1 1 2 1 4 3 1 6 0 3 1 2 2 2 1 

235 0 1 3 1 3 3 4 10 0 2 1 2 1 2 1 

236 0 2 2 1 2 3 2 6 0 3 1 2 2 2 3 

237 0 1 4 1 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 5 

238 0 2 3 1 3 1 3 3 1 2 1 1 2 2 5 

239 1 2 3 2 3 3 1 10 0 2 3 2 1 2 1 

240 1 1 4 2 3 3 3 6 1 3 4 2 2 2 1 

241 0 2 2 1 3 3 3 10 0 2 1 2 1 2 3 

242 0 1 4 2 3 3 4 6 1 2 3 2 2 2 3 

243 0 2 3 2 4 3 2 3 1 2 1 1 1 1 5 

244 1 1 4 2 3 3 2 10 1 2 1 2 1 2 1 

245 0 2 3 2 3 3 3 6 0 3 1 2 2 2 3 

246 0 1 2 2 2 3 4 3 1 2 1 2 2 2 5 

247 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 4 1 1 1 5 

248 1 1 3 2 3 3 1 10 0 3 4 2 1 2 3 

249 1 2 4 3 4 3 1 3 1 3 1 2 2 2 5 

250 1 2 2 2 3 3 3 6 0 3 1 2 2 2 3 

251 1 2 3 2 3 3 4 3 1 2 3 1 1 1 5 

252 1 1 2 2 3 3 3 10 0 2 3 2 1 2 3 

253 0 2 4 2 3 3 2 6 0 3 3 2 2 2 3 

254 1 2 3 2 3 3 4 10 0 3 4 2 1 2 1 

255 0 2 3 2 1 3 3 6 0 3 1 2 2 2 3 

256 1 1 4 2 2 3 1 10 0 3 5 2 1 2 1 

257 0 2 2 2 4 3 2 3 1 2 2 1 1 1 5 

258 0 1 4 2 4 3 1 3 1 1 5 1 1 1 5 

259 0 2 4 2 4 3 3 6 0 2 1 2 1 1 1 

260 0 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 5 

261 0 2 4 2 4 3 3 10 1 3 1 2 2 2 1 

262 1 2 4 2 3 3 3 3 1 3 4 1 1 1 5 

263 1 1 3 2 4 3 3 3 1 3 4 1 1 1 5 

264 0 2 3 2 4 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5 

265 1 1 3 2 1 3 3 6 0 3 5 2 1 1 3 

266 1 1 2 2 2 3 1 10 1 1 5 2 1 2 1 

267 1 2 4 2 2 3 3 6 0 3 1 2 1 1 1 

268 0 2 2 2 4 3 4 3 1 2 2 1 1 2 5 

269 0 1 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 2 2 5 

270 0 2 3 2 1 3 1 10 0 2 2 2 2 2 3 

271 1 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 5 

272 0 1 4 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 2 5 

273 0 2 4 3 4 2 4 6 0 2 2 2 2 1 1 

274 0 2 3 2 2 3 1 10 1 2 2 1 1 1 5 
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275 0 2 4 3 1 2 1 10 1 2 2 2 2 2 5 

276 1 2 3 3 2 3 2 6 0 4 2 2 2 1 3 

277 0 2 4 3 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 5 

278 1 2 4 3 3 4 2 6 0 3 4 2 2 2 3 

279 0 2 4 2 3 3 1 6 1 3 6 2 2 2 5 

280 0 2 4 3 3 3 4 6 1 2 2 2 2 1 3 

281 1 2 2 3 2 4 1 3 1 2 2 1 1 1 5 

282 1 2 3 2 3 3 1 10 1 1 4 2 2 2 4 

283 0 2 3 2 4 3 2 10 1 3 5 2 1 2 5 

284 0 1 4 3 2 3 1 3 1 3 3 2 1 2 5 

285 1 1 4 3 1 3 1 6 1 2 1 2 2 2 5 

286 0 2 3 2 1 3 1 10 1 2 1 1 1 1 5 

287 0 1 3 2 2 3 2 3 1 2 2 1 1 2 5 

288 0 1 2 2 1 3 3 6 1 2 1 2 2 2 5 

289 1 1 4 3 3 3 3 10 0 2 1 2 2 1 1 

290 0 1 4 3 2 2 1 6 1 2 2 2 1 2 5 

291 1 1 2 2 1 2 1 6 0 2 2 2 2 2 3 

292 0 2 1 2 2 3 1 3 1 2 1 1 1 2 5 

293 0 2 3 2 3 3 1 6 1 2 2 2 1 2 5 

294 1 2 1 3 2 3 1 6 0 2 2 2 2 1 1 

295 1 1 3 2 1 2 3 10 1 2 2 2 2 2 4 

296 0 2 2 2 3 2 1 10 0 2 2 2 2 1 1 

297 0 2 1 2 2 2 2 6 0 4 2 2 2 2 1 

298 1 2 3 2 2 3 1 10 0 2 1 2 2 1 3 

299 0 2 4 2 2 2 2 6 1 2 2 2 2 2 1 

300 0 2 4 2 2 3 1 10 0 2 2 2 2 1 3 

301 0 2 3 3 2 2 3 6 1 2 2 1 1 2 5 

302 0 1 3 1 2 2 1 10 1 2 2 2 2 2 3 

303 0 1 4 2 3 3 1 10 1 2 2 2 2 1 3 

304 0 1 2 1 1 3 2 3 1 2 2 1 1 2 5 

305 0 2 3 1 4 2 3 10 0 2 5 2 2 2 3 

306 1 2 3 4 4 4 1 10 1 2 5 1 1 1 5 

307 1 2 2 2 1 3 1 10 1 2 5 2 2 1 2 

308 0 1 3 1 3 3 1 6 1 2 2 1 1 2 5 

309 0 2 2 1 2 4 1 10 1 1 4 2 1 2 5 

310 1 2 2 1 1 2 1 10 0 2 5 2 2 2 3 

311 1 2 2 2 3 3 1 6 1 3 5 1 1 2 5 

312 0 2 4 1 3 3 1 10 1 2 5 2 2 1 3 

313 0 2 3 2 4 3 2 10 0 2 5 2 2 2 1 

314 1 2 3 3 2 3 1 6 1 2 5 1 1 2 5 

315 1 2 3 2 4 3 2 10 1 1 5 2 1 2 5 

316 1 1 2 1 3 4 2 3 1 1 5 2 1 2 5 

317 1 1 3 2 1 3 2 6 1 2 1 1 1 2 5 

318 0 2 2 1 3 3 1 6 1 2 5 1 1 2 5 

319 0 2 4 2 1 3 2 10 1 4 1 1 1 2 5 

320 0 1 2 3 1 3 2 10 0 2 1 2 2 1 4 
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321 0 1 3 1 2 3 2 3 1 2 5 1 1 2 5 

322 0 2 4 2 2 3 1 6 1 2 2 1 1 2 5 

323 1 1 3 2 2 3 1 10 1 3 5 2 1 2 5 

324 1 2 4 3 3 3 1 3 1 1 6 1 1 2 5 

325 0 2 2 2 2 4 1 6 1 2 1 1 1 2 5 

326 0 1 2 2 3 3 3 10 1 2 5 2 2 2 5 

327 1 2 2 2 1 3 1 10 0 2 5 2 2 2 1 

328 0 2 3 4 2 3 1 6 1 2 5 1 2 2 5 

329 1 1 2 2 4 4 1 10 1 2 1 1 1 2 5 

330 0 2 3 2 3 3 2 3 1 2 5 1 1 2 5 

331 1 3 2 1 4 3 3 10 0 1 6 2 2 1 2 

332 1 2 4 3 2 3 1 6 1 3 3 2 2 2 5 

333 0 2 3 3 4 2 4 6 0 4 3 2 2 2 1 

334 0 1 2 2 4 4 4 10 0 3 3 2 2 1 4 

335 1 1 3 2 3 2 4 6 1 1 6 1 2 1 5 

336 1 1 2 2 2 2 3 10 1 2 2 1 1 1 5 

337 0 1 3 4 1 4 3 3 1 2 2 1 1 1 5 

338 0 1 2 2 3 2 3 6 1 1 6 1 1 1 5 

339 1 2 3 3 1 2 3 10 1 1 1 1 2 2 5 

340 1 3 4 3 1 3 3 10 1 3 1 2 2 2 4 

341 1 1 2 4 1 2 2 6 1 3 5 1 1 2 5 

342 1 2 2 2 2 2 3 10 0 1 1 2 2 1 1 

343 1 2 3 2 2 4 2 3 1 1 1 2 2 2 5 
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Anexo 4. Panel fotográfico. 

 

Foto 1. Parque Huerto Familiar 

 

Foto 2. Parque Nueva Esperanza 
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Foto 3. Parque Juan Pablo II 

 

 

Foto 4. Plaza Miguel Grau 
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Foto 5. Plaza de armas 
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Foto 6. Parque tres piramides 

 

 

Foto 7. Parque Infantil Miraflores 

 

 

 

 

 


